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0. INTRODUCCION 

La hoja de Ribadesella se encuentra situada en el oriente de Asturias, 

comprende el drea que se extiende entre los meridianos de Arriondas al 

O y el de Posada de Llanes al E, el N queda definido por la linea costera 

entre Caravias y San Antolin y el S por la depresién cretécica del Rio 

Glefa que corresponde aproximadamente al paralelo de Cangas de 

Onfs. Incluye los concejos de Ribadesella, Caravias, Parres, Cangas de 

Onfs y Llanes, el primero en su totalidad y los otros en parte; los nicleos 

de poblacién més importantes son: Ribadesella, Arriondas, Cangas de 

Onis, Nueva y Posada de Llanés, existiendo. por otra parte multitud de 

aldeas y caserfos repartidos por todo el érea, como corresponde al habi- - 

tat disperso tipico de la cornisa cantébrica. La actividad econdmica prin- 

cipal es la ganaderfa en todo el interior, la minerfa de fluorita en Cara- 

vias, y en Cangas de Onis y en la costa, sobre todo en Ribadesslla, el 

turismo estival. Las principales vias de comunicacién son: el F. C. de via 

estrecha Asturias<Santander, las carreteras nacionales nims. 632 y 634, 

las comarcales ndms. 637 y-6.312 y un sinndmero de carreteras locales 

y pistas que conducen a los pueblos del érea. : ' - 

Geol6gicamente esté situada en la Zona Cantébrica (LOTZE, 194b), 

es decir, la parte més externa de 1a rama N del segmento Ibérico de la 

Cordillera Hercinica, dividida a su vez por criterios paleogeogréficos y 
tecténicos (JULIVERT 1967b, 1971a) en: Regién de Pliegues y Mantos, . 

Cuenca Carbonffera Central, Regién de Pisuerga-Carrién, Regién del 
Manto del Ponga y Regién de Picos de Europa. En la hoja de Ribadesella 

se encuentran representadas las dos Gltimas, caracterizadas ambas por 
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un desarrollo estratigrafico pre-Carbonffero coman y un Carbonffero cla- 
ramente diferenciable. 

La parte correspondiente al Manto del Ponga estd constituida por 

materiales cambricos y ordovicicos {Formaciones Léncara, Oville y Ba- 
rrios), sobre los que reposa directamente la serie carbonffera {(y/o unas_ 

areniscas del Devonico superior), que consta de una sucesion de piza- 
rras, areniscas y calizas, con dos niveles muy importantes de calizas 
conocidos habitualmente con'el nombre de Caliza de Montafia y Caliza 
de la Escalada. La estructura es la tipica de manios de despsgue plega- 
dos. Ef relieve se caracteriza por una serie de crestas formadas por cuar- 
citas o calizas y zonas suaves, excavadas en las pizarras. Los: Picos de 
Europa, solamente representados en la escama de Ribadesella y en la 
Sierra del Cuera, se caracterizan por €l absoluto preadominio de los mate- 
riales carbonatados por lo que al Carbonfifero se refiere. En el pre-Carbo- 
nifero existe una sucesién idéntica a la del Manto del Ponga, con la 
misma laguna estratigréfica entre el Arening y el Carbonffero, Tecténica- 
mente las diferencias también son grandes, ya que las estructuras en 
«Picos» son el resultado de un comportamiento mucho més frégil (ca- 
balgamientos y fracturas) frente a los esfusrzos, que las originadas en 
«Ponga», donde existe una componente plastica importante. 

Todo lo expuesto anteriormente es en lo que al Paleozoico se refiere, 
ademés en la hoja estin representados materiales jurdsicos en la costa 

de Ribadesella'y el Cretacico de la depresién tecténica de Oviedo-Can- 
gas de Onis. 

El conocimiento geoldgico del 4rea se inicié en tiempos bastante mo- 
dernos. En efecto, los trabajos anteriores a los afios sesenta dan sélo 
datos muy puntuales y las: referencias que se encuentran en trabajos 
generales como ‘son los de SCHULZ (1858) o de ADARO y JUNQUERA 
(1961) son muy escasos y-las cartografias muy imprecisas. Durante este 
primer periodo los trabajos que hacen referencia al 4rea del Manto del 
Ponga se centran principalmente en torno & tres polémicas. La primera 
de ellas fue sobre la edad de las cuarcitas que afloran bajo el Carbonffe- 
ro. Sin entrar en detalles que se explican ya en otros trabdjos (JULI- 

VERT, 1960; SJERP, 1967), se indicar4 solamente que fas opiniones se 
dividieron entre la edad ordovicica, defendida principalmente por ADA- 
RO y JUNQUERA (1918) y aceptada también por HERNANDEZ-SAMPE- 
LAYO (1928, 1936, 1942} y LLOPIS (1954); la'edad carbonffera, defendida 
por HERNANDEZ PACHECO, E., y HERNANDEZ PACHECO, F. {1935, 
1936), y por LOTZE (1957), y la edad devénica que, partisndo de la atri- 
bucidn .hecha por BARROIS (1882) de ia Arenisca de Cue al Devénico, 

fue aceptada por MALLADA (1896), MENGAUD (1920), SAENZ GARCIA 
(1943) y SCHINDEWOLF y KULLMANN (1958}, Una segunda polémica 
fue en torno 3 la supuesta presencia de mantos de corrimiento de edad 
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alpidica, postulada por MENGAUD{1920) y nunca aceptada por los auto- 

res espafioles (ADARO y JUNQUERA, 1916; HERNANDEZ PACHECO, E., 
y HERNANDEZ PACHECO, F., 1935), aunque sin presentar tampoco inter- 

pretacién tecténica altemativa 2 
Finalmente, |a tercera polémica fue en torno a la edad de los diferen- 

tes tramos del Carboniffero. Al respecto, fue BARROIS (1882) el primero 
en raconocer que la «Caliza Griotte» esta siempre ligada a la Caliza de 

- Montafia y no al Devénico, con lo que establecié su edad carbonffera. 
Posteriormente DELEPINE (1928) determind la edad viseense de la «Cali- 
za Griotte» y plante6 la estratigrafia del Carbonifero en los términos 
actuales. No obstante, este autor (DELEPINE, 1943), al citar el hallazgo 
de Fusulinas en la Caliza de Montafia, considera que su techo se sitda 
més alto que el techo del Namuriense, lo que planteaba el problema de 
si existen importantes cambios de facies entre una localidad y otra. 

De los tres puntos problemiéticos citados sélo el segundo encontré 
su solucién dentro del perfodo que se estd considerando, al rectificar 
MENGAUD su interpretacién en 1932 y con los estudios de KARREN- 
GERG (1934), que establecen la estructura de la cobertura mesozoica y 
terciara en Asturias. Asf pues, durante este primer periodo se establecen 
las bases estratigréficas, al igual que para el resto de Asturias, pero no 
se aborda el estudio de las estructuras hercinianas ni se realiza ninguna’ 
cartografia del drea. Desde el punto de vista estratigrafico es de sefialar 
la obra de ADARO & JUNQUERA, que al interpretar correctamente la 
edad de la cuarcita ordovicica se dan cuenta de la importancia de la 
laguna estratigréfica. pre-Carbonffera y establecen un principio de divi- 
si6n paleogeogréafica de la Zona Cantébrica. ' 

A partir de los afios sesenta es cuando empiezan a aparecer publica- 
ciones que representan un verdadero progreso en el conocimiento de la 
Zona Cantabrica y que permiten llevar a cabo una interpretacién tect6ni- 

ca de la misma. Asi, la primera cartografia detallada de lo que més tarde 
se denominard Manto de Ponga, aunque sin abarcarlo completaments, 
es la de JULIVERT, de 1960. Més tarde, MARTINEZ ALVAREZ (1962) pu- 
blico la cartografia de lo que se llamaria después escama de Laviana y 
escama de Rioseco. Posteriorments, las publicaciones de SJERP (1967), 
MARTINEZ ALVAREZ (1965), JULIVERT (19674, b), PELLO (1967) y MAR- 
COS (1967) completaron la cartografia de la Regién del Manto de Ponga. 
Con estos trabajos vieron su fin las polémicas iniciadas en el periodo 
anterior. Asf, aunque en los afios sesenta las cuarcitas eran aln conside- 
radas por unos autores como ordovicicas (JULIVERT, 1960; MARTINEZ 
ALVAREZ, 1962) y por otros como devénicas (DE SITTER, 1962), el des- 
cubrimiento del Cémbrico por debajo de ellas (SJERP, 1967; JULIVERT, 
1966a, 1967b; ZAMARRENO & JULIVERT, 1967) llevé al reconocimiento 
de su edad ordovicica, aunque si es cierto que encima de las cuarcitas 
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ordovicicas y por debajo del Carbonifero pueden existir unas areniscas, 
en general de escaso espesor, de edad Devénico superior; estas arenis- 
cas estén bien representadas en la hoja de Llanes. Por lo que al proble- 

ma de la edad del techo de la Caliza de Montaiia se refiere, el progreso 
de la cartografia permiti6 deslindar la Caliza dé Montafia de ia Caliza de_ 
la Escalada, y reconocer que los hallazgos de Fusulinas supuestamente 
en la Caliza de Montaiia lo habfan sido en la Caliza de la Escalada, situa- 
da estratigréficamente més alta (JULIVERT, 1967a). Otro progreso im- 
portante desde el punto de vista estratigréfico fue el reconocimiento de 
la extension del Cambrico en la Regi6n del Monto del Ponga v la carac- 

terizacién de sus facies y medios de depésito (ZAMARRENO & JULI- 
VERT, 1967; ZAMARRENO, 1972, 1975). El progreso de la cartografia 
permiti6 realizar ya interpretaciones en cuanto a la estructura, y asl, en 

1965, JULIVERT reconocié la existencia del Manto del Ponga, y algo 

més tarde (JULIVERT, 1967b) definié la extensién de lo que se denominé 

Regién de Mantos o Regién del Manto del Ponga, y se pudo dar una 
visién sintética de la estructura de la Zona Cantébrica (JULIVERT, 1971a, 
JULIVERT & MARCOS, 1970). 5 

Por lo que a.los Picos de Europa se refiere, los estudios modernos 
empezaron bastante més tarde que en la Regién del Manto del Ponga, 

pudiendo afirmarse que se inician con las publicaciones de MAAS (1974) 

y MARQUINEZ (1978), y con trabajos realizados para la elaboracién de 
las hojas de Llanes y Carrefia-Cabrales (MARTINEZ GARCIA et aft,, in 

-litt.) y la de Belefio (JULIVERT & NAVARRO, in /itt.) del Mapa Geolégico 

Nacional. En efecto, durante los afios 1960 y 1974, en que aparecen mu- 

chos trabajos sobre la Regi6én del Manto del Ponga, s6lo aparecen sobre 
los Picos de Europa trabajos que hacen referencia a zonas marginales, ¥ 
que han sido citados ya al tratar del Manto del Ponga y a la cartografia 
general, esencialmente fotogeol6gica que incluye MARTINEZ ALVAREZ 
(1965) en su mapa general sobre el oriente de Asturias. Finalmente, hay 
que destacar la valiosa informacién contenida en la anterior edicién de 
esta misma hoja de Ribadesella, realizada por M. JULIVERT, J. PELLO y 
A. MARCOS, y publicada por el IGME en 1969. : 

La morfologia —exceptuando las «rasas» costeras— es muy abrupta, 

se trata de una serie de depresiones y-elevaciones (valles y sierras) de 

direccién E-O {en el dngulo NO son SO-NE), fiel reflejo de la disposicién 

tecténiéa de las rocas aflorantes; Gnicamente el Rio Beddn al E, que 

corre en direccién S-N, corta todas las estructuras, El Sella al O tiene un 

recorrido mds irregular, éntre Cangas de Onls y Arriondas circula por el 

borde de la cuenca creticica y de aqui hasta su desembocadura un tra- 

mo discurre paralelo y el tramo final atraviesa las escamas septentriona- 

les. . 

Tectonicamente, se observan las estructuras propias de una cordille- 
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ra de tipo apalachiano, esto es un apilamiento de mantos de corrimiento 
con el despegue generalizado normalments en la base del C&mbrico. La 
superficie de cabalgamiento va sucesivamente cortando niveles superio- 
res, es paralela a la estratificacién en tramos més largos, mientras que 
-en trechos cortos salta oblicuamente de nivel (rampa), este salto origina 
alll donde el nivel queda sesgado una terminacién en cufia que hace 
que las capas superiores se acomoden a ella y formen una flexién que 
progresivamente pasa a pliegues (sinclinales en las zonas planas y anti- 
clinales en las rampas). De esta forma, el procsso generador de cabalga- 
miento y su posterior desarrollo provoca Ia aparicién de un plegamiento 
sincrénico. Todo lo indicado anteriormente es en lo que a la tecténica 
her¢inica se refiere. Durante el Mesozoico tuvo lugar una tecténica de 
bloques muy importante que originé grandes fracturas, reactivé otras - 
preexistentes y dio lugar a las cuencas mesozoicas. 

La metodologia seguida en la investigacion ha sido la siguiente: con- 
trol fotogeolégico del-4rea, revisién de la cartograffa existente y detec- 
‘cién de zonas conflictivas; aplicacién de criterios estratigréficos que per- 
miterr diferenciar facies en las callzas carbonfferas (Barcalients, Picos), 
realizacién de cortes detallados estratigréficos, estructurales y paleonto- 
légicos pars delimitar las diferentes escamas y los cambios de facies 
dentro de ellas al no coincidir la divisién paleogeogréfica con la tec- 
ténica. ¢l : 

1. ESTRATIGRAFIA 3 

La hoja de Ribadesella esté constituida casi en su totalidad por mate- 
riales paleozoicos, y més concretamente cambro-ordovicicos y carboni- 
feros. El Mesozolco, aunque en pequefios afloramientos e inéompleto, 
también esté representado todo él: el Trias, en la zona de Caravias; el 
Jurésico, en Ribadesalla, y el Cretécico, en la depresién de Cangas de 
Onls. Finalmente aparecen pequefics asomos terciarios por la parte Sur 
y otros cuaternarios dispersos por toda la hoja. 

En el Paleozoico pueden distinguirse dos conjuntos separados por 
una laguna estratigréfica: Cambro-Ordovicico y Carbonifero, este Gitimo 
‘posiblemente con algunos metros de areniscas del Devénico superior. 
El Cambro-Ordovicico aflora ampliamente en los dos domiinios paleo- 
geogréficos presentes (Regién del-Manto del Ponga y Regién' de Picos 
_de Europa) y esté separado del‘Carbonffero (o de las areniscas del Devé- 
-nico superior) por la misma laguna estratigréfica;- sin embargo, es-a 
partir del Namuriense cuando la evolucién sedimentaria es distinta’ en 
‘cada uno de ellos, halléindose lugares privilegiados para.la observacién 
de los cambios de facies, como son: la Sierra de Cuera, en el dngulo SE; 
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el sector entre Posada de Llanes y Rioseco, en el &ngulo E, y los alrede- 
dores de Llovio. 

1.1. CAMBRICO-ORDOVICICO 

El C4mbrico y el Ordovicico forman una sucesién continua, por lo 

que se describirdn en un mismo capitulo. En el conjunto Cémbrico-Ordo- 
vicico se han distinguido tradicionalmente cuatro formaciones, que, de 
abajo arriba, son: Arenisca de La Herrerfa (Cémbrico inferior), Forma- 
cién Lancara (C4mbrico inferlor y medio), Formacién Oville (Cémbrico 

. medio, C4mbrico superior y Tremadoc?), Cuarcita de Barrios (Trema- 
doc?-Arenig). En este sector aparecen ademés, por encima de las Cuarci- 
tas de Barrios, las «Pizarras del Sueve» de edad Llanvirniense. 

En la hoja la unidad més baja aflorante es fa Formacién Léncara, 
debido al despegue generalizado de la serie paleozoica al formarse los 
mantos de despegue; este despegue se produjo en l& base o cerca de la, 
base de la Formacién Léncara y por este motivo es la més baja que 
aflora, formando siempre la base de todos los mantos o escamas. 

1.1.1. Formacién Lancara {Fig. 1a) 

Se reconoce muy bien a lo largo de toda la escama de Cangas de 

Onis, en la de Meré-Peruyes, en las proximidades de Parda, y en la de 

Ribadesella, en el corte de la via férrea. ionalmente consta de un. 

tramo inferior de dolomfas amarillentas y calizas grises en niveles dé 

10-12 cm, de espesor, y un tramo superior de calizas de grano grueso 

con glauconita, que hacia el techo adquigréen un aspecto nodulgso 

(«griotte cAmbrica») y color rojo (el tramo inferior aflora muy bien en 
Parda, al S de Peruyes, y el superior en el Rio Bedén, al'S de Meré). 

Se ha levantado una columna estratigréfica detallada en la escama 

de Ribadesella, al Sur de Cuevas, siguiendo el trazado del ferrocarril. 

Los sedimentos afforantes pueden dividirse!en tres miembros o mega-' 
secuencias bien definidas. ? 

La secuencia basal {tramo 1, Fig.1a) esté constituida por calizas nodu- 

losas de color rojizo a verde-griséceo con Intercalaciones de capas, de 

centimétricas a decimétricas, cuya composicién es exclusivamente glau- 

conita en grano de tamafio arena media griesa. Las calizas varfan de 

wackestone a grainstone, con porcentajes elgvados de glauconita, sobre 

todo en los términos ruditicos. Son abund los restos fésiles de 

crinoides, braquiépodos, lamelibranquios, corales y trilobites. 

Hacia el techo se pasa a wackestones griséceas, con escasa glauconi- 
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ta y un banco de aspecto masivo de dolomfas amarillentas granudas, 

donde aln se conservan restos de estructuras de mallas de algas. 

Prosigue con una secuencia (tramos 2, 3y 4; Fig. 1a) muy parecida 

en su constitucién a la anterior, con diferencia de espesor en sus distin- 

tos términos. El de calizas nodulosas es de orden métrico, en tanto que 

los términos de packestone-wakestones griséceo-verdosos con glauco- 

nita y el término dolomftico presentan gran desarrollo. i 

En su conjunto, la megasecuencia tiene una potencia de 16 metros, 

La segunda megasecuencia puede sGibdividirse igualments en una 

serie de secuencias con caracterfsticas muy parecidas, salvo en el espe- 

sor de cada una de ellas y, por ende, de los tramos que la constituyen. 

En todos los casos el término inferior estd constituido por calizas 

(oointraesparitas, esparitas o grainstone ooliticas) de color crema a gris 

claro con-escasos granos de glauconita. El término superior son dolo- 

mias gris-amarillentas masivas, en las que se observa esporddicamente 

jaminacién paralela en colores claro-oscuros de posible origen algal. En 

la secuencia de techo (tramo 6, Fig. 1a) las capas de dolomias alcanzan, 

gran desarrollo y el porcentaje de granos de glauconita aumenta, asi 

como la presencia de pirita framboidal, para culminar con capas estro- 

matolfticas y «arenas» de grano medio fino y constitucién esencialmen- 

te glauconitica. 
En su conjunto, esta megasecuencia tiene un espesor aproximado 

de 24 a 25 metros. : 
La tercera megasecuencia (tramos 7, 8 y 9; Fig. 1a) presenta caracte- 

risticas muy parecidas a las de base, con un término basal de calizas 

rosadas y grises en capas decimétricas y granoclasificacién grosera (ne- 

gativa), en las que se pasa de wackestone-packestone en la base de la 

capa a grainstone (ruditas) con gran cantidad de glauconita a techo. Se 

observan interrelaciones centimétricas de arenas bioclésticas con fuerte 

porcentaje de glauconita en los paquetes de base. 

Hacia el techo (tramos 8 y 9, Fig. 1b) se produce un trénsito gradual 

a calizas nodulosas gris-rojizo a rojas en capas que progresivamente se 

van haciendo més delgadas e intercalando bancos rojos. 

La potencia visible de este tramo es de 14 m., aproximadamente. 

En este corte se encuentran recubiertos los sedimentos del transito 

L&ncara-Oville, si bien en lugares préximos se observa que sobre las 

calizas nodulosas rojas, y en contacto neto, se apoyan las lytitas verdes 

de la base del Oville. 
Dadas las caracterfsticas expuestas, el medio en el que tuvo lugar el 

depésito de los materiales que constituyen esta formacién debié corres- 

ponder a una plataforma carbonatada somera con bajos Indices en la 

velocidad de sedimentaci6n. La presencia de abundante glauconita, con 

interiudios en los que se constituye en el depésito principal, nos indica 
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una ubicacién tropical y una batimetrfa inferior a 30-50 m. Los bancos. 
oolfticos ligados a facies dolomifticas, criptalgales y/o estromatoliticas 
parecen descartar que su desarrolio sea en plataforma externa; antes 
bien se localizarfan como barras submareales de plataforma interna que 
posibilitarian en su desarrollo y migracién la asociacién de facies intrama- 
reales dolomiticas hacia el continente. 

Por su contenido faunistico se le atribuye a esta formacién una edad 
Cambrico. inferior-medio. La datacién se ha realizado con base en las 
faunas de Doleronelus y Metadoxides, que en otros lugares de la Cordi- 
llera Cantébrica (Barrios de Luna) aparecen inmediatamente por debajo 
de la formacién (SDZUY, 1971, 1971a), y por las de Acadolenus inorna- 
tus SDZUY, Paraballielle cf. schmidti SDZUY y Paradoxides sp., que 
SDZUY recolecté en el techo de la misma (pizarras de la F. Oville en |a 
carretera de Cangas de Onis a Parres, inmediatamente a la salida de la 
primera localidad), que definen el Acadienss. Por lo tanto, para el con- 
junto de la formacidn se le asigna una edad Cémbrico inferior-medio. 

1.1.2. Formacién Oville (Fig. 1b) 

Sobre las calizas nodulosas del miembro superior de la Formacién 
Léncara se apoya un tramo de espesor muy variable, de métrico a deci- 
métrico, constituido esencialmente por lutitas de color verde brillante y 
aspecto pizarroso, con abundante fauna de trilobites en capas lumagué- 
licas de pocos centimetros de espesor. En la serié de Cuevas, 1,1 Km. al 
E de Tresmonte, se ha recolectado abundante fauna de braquiépodos 
dentro de una de dichas lumaquelas (com. pers. de C. Aramburu). En la 
bibliograffa relacionada con esta formacién que ha sido consultada no 
consta ninguna cita de faunas fésiles de este tipo, de modo que el mate- 
rial mencionado constituye probablemente el primer hallazgo de bra- 
quidpodos realizado en la Formacién Oville. ; 

Por sus caracterfsticas litolégicas, este tramo se encuentra normal- 
mente recubierto o con afloramientos parciales, lo que dificulta precisar 
més su [itologfa y cambios de potencia. ' 

El tramo intermedio de esta formacion en las series realizadas pre- 
senta caracteristicas sedimentarias bastante uniformes. Se trata de se- 
cuencias de orden métrico, grano y estrato crecientes, en.las que el tér- 
mino basal son lutitas y limolitas de color verde o verde-griséceo muy 
bioturbadas en la base, que pasan hacia el techo a limolitas arenosas 
con laminacién paralela y de ripples y abundantes linsen-flaser. Ef térmi- 
no final estd formado por areniscas de grano medio, de’ constitucién 
variable entre cuarzoarenitas y sublitarenitas, con escasos fragmentos 
de roca y abundante glauconita, 
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En estas capas de areniscas se observa laminacién cruzada plana 
desde bajo a alto dngulo, «herring-boones, y pequefios cuerpos canali- 
zados de orden decimétrico a métrico. 

El espesor aproximado de éste tramo es del orden de 100 a 120 m. 
De forma gradual se pasa a un tramo constituido por un conjunto de 

secuencias con caracterfsticas semejantes a las resefiadas en el tramo. 
anterior, entre las que aparecen intercalados unos paquetes que presen- 

tan alternancias ritmicas de lutitas y/o limolitas y areniscas; esporadica- 
mente, y sobre todo hacia el techo, estos paquetes son truncados por 
secuencias positivas débilmente erosivas, con estratificacién cruzada en 

surco de pequefia a media escala y cuyo término basal est4 constituido 
por cuarzoarenitas de grano a medio grueso. La glauconita sigue apare- 
ciendo en un porcentaje alto, pero disminuyendo claramente hacia el 
techo. Las capas bioturbadas son mucho mas abundantes, y son fecuen- 
tes las huellas de excavacién de artrépodos. 

El tramo en el que comienza el trénsito hacia la formacién superior 
varfa seg(in las zonas, pero, por lo general, tiene lugar a partir de la 
primera secuencia positiva cuyo término cuarzoarenftico basal llegue a 
adquirir un espesor de orden métrico (con estratificacién cruzada en sur- 
co) y en la que los términos peliticos superiores o estdn escasamente 
representados o no existen. 

Las caracterfsticas ‘anteriormente descritas parecen indicar que &l 
ambiente sadimentario de plataforma abierta, con bajo indice en la velo- 
cidad de sedimentacién, que se atribuia al miembro supérior de la For- 
macién Lancara, cambia sustancialmente: el depésito de carbonatos dis- 
minuye bruscamente y el color de los barros o lutitas depositados cam- 
bia de rojo a8 verde, manteniéndose probablemente el bajo indice en la . 
velocidad de sedimentacién. Estas variaciones podrfan explicarse como 
consecuencia de un cambio climético unido a variaciones en la morfolo- 
gla externa, fenémenos que propiciarfan un enfriamiento y la aparicién 
de turbidez provocada por aportes terrigenos progresivaments més im- 
portantes. La plataforma se ve invadida por sedimentos terrigenos liga- 
dos exclusivamente, ®n principio, a la floculacién de arcillas. Se produ- 
cen también intercalaciones lumaquélicas de orden centimétrico (tor- 
mentitas), pafa pasar, en los tramos medios de la Formacién Oville, a 
sistemas de barras arenosas sublitorales progradantes sobre la platafor- 
ma interna y a secuencias de [lanura mareal (micro-mesomareal). Los 
tramos superiores de esta formacién muestran caracteristicas de depési- 
tos litorales interrumpidos por aportes masivos del continente («flujo en 
ldminar) e’incluso hacia el techo, secuencias con clara influencia fluvial. 

En su conjunto, la Formacién Oville'se muestra en la zona como un 
episodio de un ciclo regresivo. 

En cuanto a su edad, como se indicé en la formacién anterior, los 
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niveles de bass han sido datados como partenecientes al Cémbrico me- 

dio. La parte alta no ha proporcionado fauna en ninguna localidad de la 

Cordillera Cantébrica; sin embargo, los icnofésiles del tipo Cruziana ha- 

llados en las capas de transicién estén representados en ésos niveles. 

En consecuencia, puede aceptarse para la Formacién Oville una edad 

que abarcarfa el C&mbrico medio, Céambrico superior y Tremadoc infe- 

rior(?). No obstants, hay que tener en cuenta que el trénsito con la Cuar- 

cita de Barrios es més o menos gradual y que el limite entre las dos 

formaciones puede no ser completamente sincrénico. Por otra parte, los 

.correspondientes al Cambrico medio, al' Cdmbrico superior o 

al Tremadoc podrian variar segin las localidades. ' 

1.1.3. Formaci6én Barrios 

Esta formacién presenta un espesor notablemente superior al citado 

por otros autores (905 cm. en la seccién de la via férrea, en la escama 

de Ribadesella; 975 m. al S de Meré, en la escama de Cangas), ya que 

en cartografias anteriores se habfan atribuido a la Formacién Oville las 

intercalaciones pizarrosas que posee la Cuarcita de Barrios. : 

En la escama de Cangas (al S de Meré, y en sl Collado de Lain, al N 

de Onao), hacia la parte media-baja de la sucesién, se localiza un nivel 

pizarroso, con conglomerados y areniscas basales, de unos 100 m. de 

espesor y con gran extension lateral. Este nivel parece correlacionarse 

con otros de similares caracterfsticas situados en diversos puntos dela 

hoja (en la escama de Meré-Peruyes: al E de Cuerres, en Busto-Vela, y 

al O de Olicio, o en la escama de Ribadesella: al S 'de Cardoso y en 

Cuevas, y en la escama de Fito) y en otras éreas de la parte oriental de 

Asturias (hojas de Rioseco, Belefio y Villaviciosa), donde informalmente 

ha sido denominado «Capas de Ligleria» (ARAMBURU, C., y GARCIA- 

RAMOS, J. C., 1984). Los materiales conglomeréticos-areniscosos de la 

base de este nivel contienen abundantes canales, superficies erosivas 

con grandes cantos blandos, marcas de carga y algunos «flute-marks», 

ordenandose localmente (Serie de Onao) en secuencias positivas de va- 

rios metros de espesor, similares a las descritas en muchos depésitos 

fluviales canalizados. En Onao se han medido 4,9 m. de orto y paracon- 

glomerados siliceos, con cantos de cuarcita de hasta 19 cm. La alternan- 

cia lutitica superior, con una abundante laminacién paralela y flaser, 

s6lo excepcionalmente distorsionada por fa bioturbacién, posiblemente 

sorresponde a un ambients sedimentario lacustre y/o de llanura de inun- 

Jacién aluvial. 
El resto de la sucesién de la Formacién Barrios, que esté constituida 

»or cuarzoarenitas blancas, en las que frecuentemente aparecen cantos 
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siliceos dispersos, se organiza en una megasecuencia negativa inferior 
y otra positiva superior, en torno al nivel lutitico antes descrito. A su 
vez, cada una de ellas se compone de numerosas secuencias positivas 
de segundo orden. La megasecuencia inferior puede observarse mejor 
en la Serie de Cuevas, a lo largo de la via del ferrocarril, pista'de Cuevas 
a Tresmonte y carretera nacional de Oviedo a Santander. La superior, 
siguiendo la carretera al S de Meré, vy en el cauce del Rio de las Cabras, 
asl como en la carretera de Llenin a Cuerres. Son frecuentes las estratifi- 
caciones cruzadas en surco y planares a mediana escala unidirecciona- 
les, y laminaciones paralelas y cruzadas de bajo angulo. El caricter bési- 
camente unimodal, tanto a escala de afloramiento como regional, de la 
mayor parte de las estratificaciones cruzadas de la Formacién Barrios se 
muestra en el Mapa de Palsocorrientes de la figura 4 del Informe de la 

Documentacién complementaria.. Las orientaciones aparentemente di- 
vergentes de los afloramientos de Onao y Nieda se deben al efecto tec- 
ténico del cierre del Arco Asturiano ‘durante la orogénesis herciniana, 
que en el extremo QOeste de la hoja describe un giro de unos 90°. Se 
interpretan como depésitos aluviales, «fluvial braided», que pasan de 
una manera gradual a «sheet floods» en zonas distales. A techo de las 
secuencias positivag se sitlian alternancias Jutiticas fuertemente biotur- 
badas por abundantes Skolithos y algunos ejemplares de Cruziana, for- 
madas durante etapas de abandono, mas 0 menos local, del sistema 
aluvial, acompafadas de transgresiones rnarinas menores. Algunos de 
estos niveles se extienden a lo largo de toda la hoja, mientras otros 
parecen tener una distribucién areal més restringida, 

En todos los afloramientos estudiados (Cuevas, Onao y Maré) la For- 
macién Barrios muestra un contacto muy neto con la Formacién Oville, 
hecho comi(n en toda la Zona. Cantébrica, contrariamente a la opinién 
de otros autores. El paso de una a otra viene marcado por un aumento 
brusco en la relacién arenasffango y en_ el espesor de las capas are- 
nosas. 

Las «Pizarras del Suever» se superponen asimismo a la Formacion 
Barrios, en la Cordillera del Sueve, por medio de un contacto neto. ° 

En la parte baja de la Formacién Barrios son frecuentes los yacimien- 
tos de braquiépodos inarticulados (Lingdlidos), en forma de lumaquelas - 
(Nieda, Onao, Meré, Cuevas). Generalmente, su estado de conservacién 
es muy deficiente. La datacion de la base de la Formacién Barrios reviste 
gran-importancia en cuanto a la localizacién del limite CaAmbric<Ordovi- 
cico, no determinado con exactitud. hasta el momento en nmglin punto 
del N de Espafia. ' 

Los datos disponibles actualmente se basan en la existencia de Cru- 
ziana furcifera D'Orb, Cruziana :-rugosa D'Orb' y Cruziana goldfussi 
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(Rouault) en numerosas localidades de la regién, lo que permite asignar 
a la mayor parte de la formacién una edad Arenigiense. 

En la parte baja de la misma, en varias localidades (CRIMES y MAR- 
COS, 1976; BALDWIN, 1978) se han encontrado icnofésiles que indican 
el Tremadoc superior; por tanto, salvo ciertos posibles diacronismos 
que afectarfan a la base de la formaci6n, puede aceptarse para la Cuarci- 
ta de Barrios una edad que comprenderfa desde el Tremadoc superior 

al Arenig. 

1.1.4. Pizarras del Sueve 

En la escama del Fito, sobre la unidad cuarcitica anterior, aparecen 
unos niveles constituidos por pizarras negras con faunas de trilobites, 
graptolites y braquiépodos. En el &mbito de la hoja su potencia es esca- 
sa (40-50 m.). Por lo general, aparecen recubiertos y solamente ha sido 
localizado un pequefio afloramiento al S de Berbes. : 

En el 4rea representada en la hoja de Villaviciosa estos niveles apare- 

cen mejor representados, especialmente en la carretera que desde Co- 
lunga sube al mirador del Fito. En esa zona, segGn sus autores, alcanzan 
una potencia de unos 100 m. y se observa que entre las pizarras existen 

algunos niveles ooliticos de mineral de hierro. 
Aunque su edad ha sido muy discutida (Llanvirn o Llandeilo), PELLO 

y PHILIPPOT (1967) pusieron de manifiesto la existencia de graptolites 
de la especie Didimograptus bifidus unos metros por encima del tacho 
de la Cuarcita de Barrios, lo que permite situar esas capas en la base del 
Ulanvirniense, Por otra parte, JULIVERT et &/t. (1965) citan la presencia 
de Diplograptus [Glytograptus teretiusculus (HISINGER)]; esto significa 
que, ademés del Llanvin, también esté represeritado el Liandeilo, por lo 
que se asigna a las «Pizarras del Suever una edad Ordovicico medio. 

1.2. DEVONICO 

El Devénico esta reducido al Devénico superior y se presenta siem- 
pre con un espesor escaso. Se trata de los primeros sedimentos deposi- 
tados después del dilatado periodo de interrupcién de la sedimentacién 
y de erosién que abarcé buena parte del Ordovicico, el Silurico v la 
mayor parte del Devénico, en todo el &mbito de la Regién del Manto del 
Ponga y Picos de Europa. Con la transgresién de finales del Devénico se 
inicia un nuevo ciclo sedimentario, que se desarrola durante el Carbo- - 
nifero. 
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Se reconocen muy bien sus facies allf donde existe afloramiento (he- 
cho poco frecuente por corresponder a la «zona blanda» situada entre 
las-«Cuarcitas de Barrios» y la «Caliza de Montafian); en cartografia sola- 
mente se ha representado en las 4reas donde se ha comprobado su 
existencia (Playa de San Antolfn, carretera de Cardoso a Rales, y Llirén, 
al S de la Sierra de Escapa), aunque el hecho de aparecer en zonas tan 
dispares y alejadas entre si hace que se presuma su existencia en todo 
el ambito de la hoja; por lo tanto, ha de entenderse que la estrecha 
banda con la que se representa a la «Caliza Griotte» del Visiense en 
realidad abarcarfa también a los materiales del Devénico superior y a 
los de la Formacién Vegamidn, ° ' 

Otra observacidn al respecto es la no existencia de una discordancia 
en su base. Efectivamente, aunque existe un lapso de tismpo muy gran- 
de sin registro estratigréfico, durante el cual ha podido incluso producir- 
se una erosién Importante, la realidad es que no existe discordancia 
angular alguna entre estos materiales y la formacién inferior (Barrios), 
de modo que a efectos cartogréficos se les ha supuesto concordantes. 

Se ha levantado una seccién en la Playa de San Antolin, en la que 
sobre las cuarcitas ordovicicas se abserva un tramo de espesor variable, 
aungue en ningdn caso superior a varios metros, cuya base es un banco 
de areniscas, con cantos dispersos de tamario grava y matriz escasa en 
trénsito gradual a areniscas de grano medio fino, con abundante matriz 
lutftico-limosa.de color amarillo. Las capas de techo son limolitas y futi- 
tas de color anaranjado. No se han encontrado restos fésiles y el trénsito 
a la formaci6n superior es brusco. . 

Dados los escasisimos afloramientos que existen dentro.del 4rea es- 
tudiada, asf como la distancia entre ellos, es muy dificil establacer el 
medio de depésito y la paleogeografia de la formacién. Por las facies 
observadas (conglomerados polimicticos, gravas, arenas, etc.) las capas 
basales podrfan corresponder a sedimentos ligados a sistemas fluviales, 
que en los tramos de techo evolucionarfan a medios de playa-barrera y 
sistemas asociados, 

En cuanto a su edad, RADIG (1966) cita en la vecina.hoja de Llanes 
un hallazgo de braquiépodos frasnienses en el cruce del ferrocarril con 
la carretera nacional ndmero 634, al O de la Playa de la Franca, sector 
en el que falta la parte superior, Esta, que aparece en otros lugares (hoja 
de Belefio), inmediatamente debajo de la Formacién Vegamian, est4 
constituida por unos niveles de calizas bioclésticas de color .crema 
(2-3 m.), que han sido datados mediante conodontos como famenien- 
ses. Por lo tanto, el paquete completo tiene edad Devénico superior. 
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1.3. CARBONIFERO 

Es el sistema més extendido y el que presenta mayor variedad y 
complejidad estratigréfica; el inferior es alin homogéneo en toda la hoja, 
pero el superior, a partir del Namuriense, posee importantes cambios 

de facies que permiten delimitar los dominios paleogeogréficos de la 
Regi6n del Manto del Ponga y de Picos de Europa, y que en este érea 

no coinciden con la traza de los cabalgamientos, como es comdin en el 

resto de la Zona Cantébrica (Fig. 2). . 

En cuanto a los antecedentes histdricos, la referencia més antigua 
sobre el &rea se debe a LANDRIN, que en 1841 efectud un estudio sobre 

las pizarras carbonosas de la zona de Llovio. Datos diversos aparecen 
en el trabajo de PAILLETTE VERNEUIL y D’ARCHIAC (1846) sobre el Pa- 

leozoico asturiano. Pero las primeras ideas concretas sobre la distribu- 

cién de estos materiales en el marco de la hoja fueron dadas por: 

SCHULZ (1858) en su memoria de Asturias, junto con una valiosa carto- 

grafia regional. 
En 1882, BARROIS, en su voluminosa obra sobre el Paleozoico de 

Asturias y Galicia, realiza el primer estudio estratigréfico del Carbonffero 

de la regi6n, describiendo tres itinerarios dentro del marco de la hoja, 

bésicos para el establecimiento de la sucesién sedimentaria: la serie 

costera de San Antolin a Ribadesella, la del Valle del Sella y la del Be- 

dén. Particularmente describe con cierto detalle la seccidn cdstera y da 

Jistas de fauna en distintos niveles. Describe la «Caliza Griotte» y espe- 

cialmente la Caliza de Montana («Calcaire des Cafions», segln su no- 

menclatura) en la Sierra de Escapa, que él consideraba «que podrfa to- 

marse como tipo de esta formacién». Finalmente, los materiales que 

siguen a la Caliza de Montaria los asimila a la «Assisen de Lena, estable- 

cida por él en la cuenca carbonffera central. : i 

Después de la valiosa obra de BARROIS se abre un gran vacfo biblio- 

gréfico de medio siglo por lo que se refiere al Carbonifero de la hoja. 

Solamente hay que sefialar la cartografla geol6gica renovada en toda la 

regién asturiana, obra de ADARO y JUNQUERA (1916), y algin dato 

aislado, como la cita de PATAC (1920) de una flora de edad Carbonffero - 

superior en Intriago, entre Corao y Con, en el borde meridional. 

Las primeras modificaciones a la escala cronoestratigréfica de BA- 

RROIS se produjeron con DELEPINE (1928, 1943). Este autor cita distin- - 

tos yacimientos dentro de la hojay estudia la macrofauna presente. Atri- 

buye la «Caliza Griotte» al Viseense superior y la Caliza de Montaiia al 

Namuriense, si bien el hallazgo de fusulinas en Ribadesella, en niveles 

gue &l creyd que correspondian a la parte alta de la Caliza de Montana 

[cuando en realidad pertenecen a la Formaci6n Escalada, como ya sos- 

peché JULIVERT en 1960 y mostré VAN GINKEL en 1966), le hizo pensar 
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que alcanzaba también el Moscoviense inferior. En el corte de'La Huelga 
estableeih sus «Calcoesquistos de Hontoria», como representando la 
parte baja de la «Assise» de Lena de BARROIS, a los que confirié tam- 
bién una edad Moscoviense inferior. 

Hasta después de 1960 no se producen més novedades en el conoci- 
miento del Carbonffero de la zona. En 1964, BROUWER y VAN GINKEL 
crean, entre otras, la Formacién Escapa para la Caliza de Montafia, to- - 
mando la vieja idea de BARROIS, pero este nombre, por razones diver- 
sas, no ha sido retenido en los estudios efectuados por los autores pos- 
teriores. En el afio siguiente, VAN GINKEL (1965) rectifica la edad mos- 
coviense para la parte alta de la Caliza de Montafia, mostrando el citado 
error de DELEPINE. En 1967, ADRICHEM BOOGAERT describe Conodon- 
tos en la «Caliza Griotte» de la seccién de San Antolin, que permiten 
fijar una edad Tournaisiense-Viseense para sus tramos inferlores. En el 
mismo afio, tres trabajos de geologfa regional (JULIVERT, 1967a; PE- 
LLO, 1967; MARCOS; 1967) proporcionan por primera. vez una cartogra- 
fia de cierto detalle de esta hoja, cuya representacién apenas sl habla 
sufrido retoques desde la época de ADARO, salvo la efectuada poco 
antes en mapas a pequefia escala (JULIVERT, 1965; MARTINEZ ALVA- 
REZ, 1965; PARGA-PONDAL ed., 1967), que revelaban por primera vez 
una imagen moderna de las estructuras con la introduccién de las nue- 
vas ideas geolégicas. La primera edicién de esta hoja aparecla en 1969 
(JULIVERT, PELLO y MARCOS, 1969), con base a los trabajos anterior- 
mente senalados de estos autores, 

Los trabajos més recientes relativos a esta zona corresponden al Car- 
bonifero de la zona de Meré y su fauna (MARTINEZ GARCIA, 1971; MAR- 
TINEZ-CHACON y WINKLER PRINS, 1977; MARTINEZ-CHACON, 1979; 
GANDL, 1980) y al de la seccién costera de La Huelga (VILLA, 1985). 

1.3.1. Carbonifero inferior 

Como es comin en la Zona Cantébrica, ests formado por dos unida- 
des litolégicamente muy diferenciadas: una constituida por lutitas vy lidi- 
tas negras, que en la vertiente S de la Cordillera ha recibido el nombre 
de «Pizarras de Vegamién», y por encima una serie roja, de calizas nodu- 
losas, pizarras y radiolaritas, a la que, en general, se conoce con el nom- 
bre informal de «Calizas Griotten, aunque ha recibido también los nom- 
bres de Formaci6n Genicera, Caliza de Puente Alba o sencillamente For- 
macion Alba. 
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1.3.1.1. Formacién Vegamisn 

Sobre el Devénico superior se encuentran unos niveles constituidos 
Por pizarras negras lustrosas, liditas y alguna intercalacién caliza. Estos 
materiales han sido reconocidos en varias localidades, y aungue és pro- 
bable que se encuentren en forma continua a través de toda.la hoja, las 
condiciones de afloramiento no permiten afirmaria con completa seguri- dad. 

' 
Una de las 4reas donde han podido ser recondcidos es en la parte E 

de la Playa de San Antolin y en la pista que conduce al Caserfo de Llirén 
(S de Sierra de Escapa). En San Antolin, sobre las |utitas y limolitas 
amarillento-naranjas de la formacién anterior, aparecs, en brusco cam- bio litolégico, un paquete con potencia aproximada de 6 m., constituido 
por lutitas y flimolitas siliceas, silesitas o liditas negras, y hacia techo, 
lutitas carbonatadas-siliceas con crinoides dispersos en capas de centi- 
métricas a decimétricas de color negro generalizado. Se observa lamina- 
ci6n paralela y pequefios nédulos con forma lenticular y de posible natu- 
raleza fosfética y/o manganesffera. Hacia el techo de la serie se interca- 
lan léminas y capas centimétricas de lutitas siificeas y lutitas carbonata- 
das de color verde, en trénsito al tramo superior. 

Por su naturaleza litolégica, distribucién de facies Yy sincronismo par- 
cial con las calizas de la Formacién Baleas, el medio de depésito de 
estos sedimentos serfa un lagoon restringido, en el que las calizas repre- 
sentarian los sedimentos externos (barras externas) Y costeros, y las 
Hditas, futitas negras y limolitas siliceas, los depésitos de las 4reas cen- 
trales del lagoon. Los altos contenidos en sflice, manganeso y fosfato 
que dan origen a los nédulos y al depésito de liditas (jaspes o silesitas) 
podrfan provenir de corrientes de «upwelling», de aportes fumarélicos 
intracuenca o de la conjuncién de ambos fenémenos. Hacla el techo de 
la serje la aparicién de sedimentos con distinta coloracién, asf como la 
presencia de fauna (crinoides), parece indicar una apertura de Jas barre- 
ras exteriores que restringfarr el medio de depésito, dando lugar a un 
medio de lagoon ablerto: : 

Aunque la formacién es muy pobre en macrofésiles, su edad est4 
bien determinada mediante conodontos. MARCOS (1967), en la carrete- 
ra de Covadonga (limite S de la hoja), cita la siguiente asociacién (deter- 
minada por A. C. HIGGINS): Shiphonodella obsoleta HASS, Polynathus 

* communis BRANSON & MEHL; Pseudopolygnathus dentilineats BRAN- 
SON, y Gnathodus cuneiformis MEHL & THOMAS. Definen el Tournai- 
siense.



1.3.1.2. Caliza «Griotte» (Formacién Alba) 

Sobre las lutitas de la formacién anterior aparece el tipico paquete ' 
carbonatado de la «Caliza Griotten, presente en toda la Zona Cantébrica. 
En general, pueden distinguirse claramente tres tramos o miembros 

{Fig. 3). 
En San Antolfn se encuentra, en primer lugar, un tramo constituido 

por calizas nodulosas y margocalizas de colores blanco a gris en las 
primeras a verdosas en las segundas, con abundante fauna, especial- 
mente de goniatitidos, corales, braquiépodos, lamelibranquios, crinoi- - 
des, etc. Petrogréficamente, las calizas son packestone a wackestone, 
con escasas capas de mudstone en la base. La potencia del tramo es de 
4 m., aproximadamente. 

El segundo tramo lo forman lutitas, lutitas carbonatadas, lutitas sili- 
ceas y capas centimétricas de radiolaritas, con-colores que varfan de 
rojo a verde. La fauna es muy escasa y dispersa. Su potencia aproxima- 
da es de 7 m. En ldmina delgada se observa la presencia en algunas 
capas de radiolarios, espiculasy escleritos de holotdridos. 

E! tramo superior estd compuesto por calizas nodulosas y seudono- 
dulosas, rosadas en la base y grisaceas en el techo, con fauna, por lo 

general, dispersa, si bien en algunas capas hay concentraciones impor- 
tantes de goniatftidos, lamelibranquios, corales, braquiépodos, crinoi- 
des, etc. Su potencia es de 8-9 m, y no se observa el paso a la formacion 
superior (Calizas de Barcaliente). 

El medio de depésito, que en la parlaa alta de la Formacién Vegamian 
corresponde a un lagoon restringido, evoluciona claramente hacia un 
lagoon abierto con bajas intensidades de sedimentacién, si bien en ese 
lagoon estarfan representadas (inicamente las. zonas centrales o exter- 
nas, menos afectadas por las interrupciones sedimentarias, 

En el tramo medio parece instalarse de nueyo un ambiente de sedi- 
mentacién parecido al de la Formacién Vegamién, El lagoon vuelve a 
quedar restringido, bien porque funcionen barreras externas o bien por- 
que la entrada de corrientes de «upwelling» o aportes fumarélicos intra- 
cuenca eleven la salinidad del agua de tal forma que llegue a variar 
sustancialmente la comunidad biol6gica y los sedimentos precipitados. 

El tramo tercero representa una vuelta a las condiciones del miembro 
basal, coni evolucién clara de un medio depésito de lagoon con muy 

saja intensidad de sedimentacién (calizas nodulosas rojss de la base) 

1acia una plataforma carbonatada con intensidad normal de sedimenta- 

Mén. 
Su edad ha sido bien establecida en muohoa puntos de la Zona Can- 

4brica tanto por conodontos como por goniatitidos, y corresponde 

ssencialmente al Viseense. En su parte més baja se han encontrado, en 

26



[] R ] 
S&|2 DESCRIPCION = 
ol F W 

(V3 i 

RECUBIERTO 
»2- 

301 Wackestone y packstone nodulosas 'y seudonodu- 

losas de gris-rosadss a la base 2 grises a 

18- techo, Léminas de lutitas rojss en la sepa- 

g
5
 
8
 

" 5Lo:o.m 

. 
18+ ’_‘T”“ 

W™ 
] [— 

o= 

3 

of |— 

o |2[% 

AL 
1 

[V
 

nt
wm
 
S
u
n
 

O
u
n
 

racién de cepas, més sbundantes a 1la base. 

Lutitas, lutitas carbonatedas y lutitas si- 

licess, con intercalaciones centimétricas 

de radiolaritms. Colores varisbles del rojc 

al verds, ’ 

Packstone y wackestone nodulosas do._mlor 

blanco-grisécec con capas intercaladas de 

lutitos corbonatadas de color verde. 
T
O
U
R
N
A
I
S
I
E
N
S
E
 

SU
PE

RI
OR

 
— 

N
A
M
U
R
I
E
N
S
E
 

BA
SA

L 

3
 
o
.
m
fi
 

Lutitas, limolitas siliceas y silesitas o w 

lutitas negras. A techo lutitas carbonatades g 

con crinoides. 
@ 
< 
= 
[- 4 

> 
[<} 
- 

Areniscas con grava, arenas, limolitas y lu- 8 o 

titas de color smerillo~ naranja. Z g 

Conglomerado con cantos de tamafio grava. g E 

i w s 
- o®n 

Cuarzerenitas blancas. 1 

Fig. 3 

27.



diversas localidades, conodontos de la zona de -anchoralis (ADRICHEM 
BOOGAERT, 1967) y en la parte alta abundan .los goniatitidos del piso 

' de Goniatites (BARROIS, 1882; KULLMANN, 1961). En la seccién de 
_Meré, al S de esta localidad, en la parte. superior existen unas plzarras 
que contienen, entre otros braquiépodos, Globosochonetes cf. persep- 
tus, Crurithyris cf. urii, Taimyrella sp., que podrian corresponder segura-. 
mente a la base del Namuriense. En las localidades en las que 2 la caliza 
«griotte» la siguen pizarras {Capas de Olaja), como sucede a todo lo 
largo del borde S de la Cordillera Cantébrica, las faunas presentes en - 
estas pizarras corresponden al piso de Eumorphoceras (E;} (KULL- 

MANN, 1962), Donde sobre la «Caliza Griotte» se superponen directa- 
mente la Caliza de Montafa, existe una zona de trénsito, de tal modo , 
que el techo de la formacién resulta menos nftido; algunas faunas de 
esta zona de transito indican asimismo.que, al menos en algunas locali- 
dades, esté representado ya el Namuriense. Para una discusién a fondo 
sobre el tema de la edad de esta formacién véase la hoja de Bofar 
(TRUYOLS, J., et al., in litt.). . _ ' 

Partiendo de los datos anteriores le hemos asignado, en consecuen- 
cia, una edad Tournaisiense superior a Namuriense basal. 

1.3.2. Carbonifero superior pre-Estefaniense 

En el Carbonifero superior hay.que considerar, por una parte, que 
" tiene lugar en la Zona Cantabrica una diferenciacién en dominios con 

caracteristicas sedimentoldgicas distintas, y, por otra parte, que comien- 
za la deformacién tectdnica de las series paleozoicas. La diferenciacién 
paleogeogréfica es ella misma consecuencia del inicio de una movilidad 
que anuncia la proximidad o el comienzo, en zonas més internas, de la 
orogénesis herciniana. Esta diferenciacién de la cuenca carbon(fera se 
produce a_partir del inicio del Namuriense y da lugar a una serie de 
provincias, desde el punto de vista de la distribucién de facies, que nor- 
malmente (excepto en la parte NE de esta hoja} coinciden con las pro- 
vincias tectdnjcas (JULIVERT, 1978). 

Con el desarrollo de la orogénesis, la organizacién paleogeogrifica 
cambia; por una parte, se modifican los dominios paleogeogréficos 
existentes, asi como las facies que se depositan; por otra parte, con el 
desarrollo de los mantos de corrimiento, dominios paleogeogréficos 
que estaban més o menos alejados se aproximan e incluso cabslgan 
unos sobre otros. Asf, los sedimentos que se depositan después de que 
las estructuras més importantes se hayan generado (materiales estefa- 
nienses) no sélo lo hacen discordanternente sobre los mée antiguos y 

con facies muy diferentes, sino que su distribucién no guarda ya rela- 
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cién con la zonacion paleogeogréfica anterior ni con las unidades tect6- 
nicas, o en todo caso guarda sélo una relacién muy escasa, 

De acuerdo con todo lo dicho, puede distinguirse en el Carbonlfero 
entre las series pre-Estefanienses, por una parte, es decir, toda la suce- 
sién carbonffera que se presenta concordantemente, y las series discor- 
dantes, por otra, formadas esencialmente por el Estefaniense. 

Por otra parte, en este 4rea concreta son visibles los cambios latera- 
les de facies entre el dominio del «Manto del Pongan vy el de «Picos de 
Europa». Estos cambios se desarrollan desde el.Namuriense B superior 
C hasta el final del Westfaliense. Por lo tanto, aunque con ligeras varia- 
ciones, la parte inferior de fa «Caliza de Montafia» (Formacién Barcalien- 
te) adin es comiin a ambos dominios, y es a partir de este limite, también 
diacrénico, cuando la diferenciacién tiene lugar. Asf pues, describiremos 
en primer lugar la «Caliza de Montafia» con sus variaciones, y posterior- 
mente [as sucesiones estratigréficas westfalienses suprayacentes, levan- 
tadas en los lugares donde el paso de uno a otro dominio tiene lugar, 
siguiendo el orden de las sucesivas escamas { Figs. 4y 5). 

13.2.1. Caliza de Montafia (Facies Barcalierite) 

En trénsito gradual con las calizas gris-rosadas del miembro superior 
de la Formaclén Alba se encuentra una serie carbonatada constituida . 
esencialmente por micritas, microsporitas y dolomicritas, con estratifica- 
cién de masiva a tableada, color predominantemente negro y fétidas. 

Por las caracteristicas anteriormente expuestas, atribuimos este con- 
junto a la «Caliza de Montafia» en Facies Barcaliente (WAGNER et af., 
1971). 

En las distintas series realizadas se han podido diferenciar las si- 
guientes subfacies: 

a) Mudstone negras tableadas en capas de 5 a 15 cm., con base 
plana a débilmente erosiva. Su contenido faunistico es sumamente es- 
caso y la materia orgénica dispersa abundante. 

b} Wackestone de color gris-oscuro con aspecto masivo. Su conte- 
nido faunistico son radiolarlos, esplculas, calcfsferas y escasos embrio- 
nes de gonatftidos. . 

¢) Mudstone en capas decimétricas con laminacién paralela interna, en la que sa alternan ldminas de micrita-microsparita o dolomicrita de color gris claro con otras de micrita con alto contenido en materia orgéa- 
nica de color negro.
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d) Mudstone de color gris claro a beige con laminacién de mallas 
de algas y cristales idiomorfos de cuarzo. : 

e} Brechas. 

En las series realizadas y en los recorridos de campo han podido 
observarse dos tipos de brechas: unas con cemento carbonatado-siliceo 
y otras con matriz de lutitas carbonatadas rojas y cemento minoritario 
carbonatado-siliceo. En ambos casos los cantos son muy heterométri- 
cos, desde varios centimetros a blogues, y proceden esencialmente de 
las facies c) y b). 

Por sus caracteristicas litoestratigraficas, la subfacies a representa 
una sedimentacién desarrdllada en un medio de plataforma restringida 
en su parte mds interna y sometida a débiles corrientes submareales, La 
subfacies b corresponde a sedimentos depositados dentro de un am- 
biente parecido y en momentos én que por rotura de la barrera externa 
viven en la plataforma escasas comunidades biolégicas. La subfacies ¢ 
estaria ligada a aportes estacionales de materia orgénica que alcanzan 
las zonas internas més protegidas de las corrientes tractivas, en tanto 

. que la facies d representaria los sedimentos ligados a las grandes llanu- 
ras de algas intra y supramareales, y la e corresponderfa a facies salinas 
supramareales de la plataforma restringida. ; 

Debido a la importancia que su desarrollo alcanza en algunas series 
de esta hoja, se hard una consideracién aparte sobre las brechas men- 
cionadas més atrés. Por las caracteristicas resefiadas Y su posicién estra- 
tigréfica, estos materiales parecen ser consecuencia de un proceso dia- 
genético primitivo, ya que en este caso resulta diffcil establecer dénde 
terrninarfan los fenémenos sinsedimentarios y empezarfan los diagené- 
ticos. El alto contenido en sales de los sedimentos, asf como su ubica- 
cién paleogeogréfica (desde zonas intra-supramareales a otras clara- 
mente relacionadas con las llenuras de barro rojo, como reflsjan las 
brechas con matriz lutitico-carbonatada roja de la Sierra de Cuera) en la 
interfase agua salobre-agua dulce, origina en las primitivas etapas de la 
diagénesis la disolucién de las masas salinas y la brechificacién de las- 
calizas por colapso. i ' ' 

Asimismo, el lavado de masas salinas ocasiona una dedolomitacién 
en las subfacies ¢y d, facies que en su origen probablemente correspon- 
dian a dolomicritas. En etapas diagenéticas posteriores los huecos son 
rellenados por calcita y por silice proveniente de la movilizacién epige- 
nética de geles siliceos sinsedimentarios. Este proceso presenta menor 
importancia en las brechas con matriz roja.’ 

El gran espesor que estas brechas llegan a alcanzar en la Sierra de 
Cuera (Fig. 6) y en Vibafio nos lleva a considerar que la plataforma car- 
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bonatada en la que e deposité la Caliza de Montafia probablemente pasé por perlodos de emersién en zonas supramareales. 
De los datos obtenidos en las series estudiadas puede deducirse que en una transversal Sur-Norte desde la Sierra de Cuera a Ribadesella la 

Facies Barcaliente presenta una secuencia con caricter regresivo en la 
parte inferior, en la que se ordenan las facies desde a hasta e, mientras que.en los tramos de techo aparece una secuencia transgresiva con una 
ordenacién inversa. 

Por otro lado, el desarrollo de las facies salinas disminuye de forma 
espectacular en ef sentido Sur-Norte, y asf tenemos que mientras en la Sierra de Cuera alcanzan espesores de 200 m. {con matriz roja esencial- 
mente), en Vibafio aparecen como intercalaciones decimétricas (con ce- 
mento carbonatado siliceo) y en la costa al O de San-Antolin se trata Gnicamente de nivelss métricos. . 

Por ltimo, hay que destacar que en la serie de San Antolin-La Huel- 
ga la potencia de la facies tipica de la Facles Barcaliente queda muy reducida (250 m.), y sobre ella se apoyan facies espectaculares de grainstones canalizadas que, en principio, parecen corresponder a la se- gunda secuencia (fase transgresiva) de las series de Vibafio vy la Sierra 
de Cuera. 

La edad atribuible a la formacién se da por acotacién entre las admi- tidas para la Formacién Alba y las de los sedimentos- suprayacentes, 
toda vez qus su contenido faunistico no permite una datacién directa. 

En la Sierra de Cuera una muestra situada a un metro sobre el techo de «Barcaliente» posee una edad Bashkiriense, en Vibafio, Baskiriense superior-Vereyense; en San Antolfn, Bashkiriense «sensu lator, Mues- tras aisladas tomadas en otras zonas, en los tramos inmediatos al techo, proporcionan una edad igualmente Bashkiriense. En la seccién de Meré, en la que sobre las calizas con Facies Barcaliente se apoyan los materia- 
les terrigenos de la Formacién Ricacabiello, unos 80 m. por encima de 
las primeras ha sido hallada una variada fauna compuesta por braquig- podos (Caenanoplia martinezi, Tornsquistla cf. polita, T. scutiformis, Aseptella asturica, Kitakamithyris merensis, Plicotorynifer lamellosus, etcétera), ostrécodos (Orthonaria cf. dorsospina, Tetratasacculus sp., Kirk- bya sp., Bohemia sp., Acratia sp., Graphaidactylis sp., etc.), trilobites (varias especies nuevas pertenecientes a los'géneros Namuropyge, Na- muraspis, Archegonus, Pseudowaribols, etc.). y cefalépodos Retites se- miretia precisa la edad Namuriense B (R,); es decir, Bashkiriense infe- rior, En la seccién de Peruyes, situada en la misma escama que el corte anterior, ufia interesanté secuencia de conodontos ha permitido, contra- 
riamente a lo que sucede en Ja seccién de Meré, la datacién de los distin- tos niveles de la Formacién Barcaliente, asf como también de alguna banda calcérea situada algo por encima de la misma. Dada la estructura 
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en anticlinal, los tramos inferiores no resultan visibles (en la edicién 
anterior de la hoja «Ribadesella», uno de los flancos del anticlinal estaba 
atribuido a la Formacion Escalada). Los niveles més bajos, que afloran a 
140 m. del techo, contienen Gnathodus bilineatus bollandesis, y por ello 
han de atribuirse al piso E, del Namuriense A; la misma edad poseen 
los 100 m. que siguen, con Gnathodus bilineatus bilineatus y Paragnat- 
hodus cruciformis. La mayor parte de los 40 m. Gltimos pertenece segu- 
ramente al piso H, del Namuriense A, con Declinognathodus noduliferus 
japonicus, D. n. inasqualis y Streptognathodus lateralis, aunque una 
muestra recolectada en el mismo techo de la formacién ha librado Ps- 
ragnathodus glaber, dato que indica ya la probabllidad de la existencia 
del piso R,; es decir, la base del Namuriense B. 

De todo lo anterior se infiere que el techo de esta formacién es dia- . 
crénico y su edad varfa entre el Namuriense B superior-C de las escamas 

- en las que existe la Formacién Ricacabiello, al Bashkiriense en escamas, 
en las que, sobre la Formacién Barcalients, continla desarrolléndose 
una sedimentacién carbonatada, como ocurre, por a]emplo, en la Sierra 

del Cuera. 

1.3.2.2. Carbonifero Wastfaliense (Fonnépién Picos de Europa + For- 
macién Valdeteja). Escama de Cangas de Onls 

La serie tipo se ha realizado en la Sierra de Cuera (SE de la hoja). 
Sobre las calizas de Formacién Barcaliente descritas en el apartado ante- 
rior se encuentra una potente sucesién de sedimentos carbonatados con 

' caracteristicas muy llamativas desde el punto de vista secuencial y mor- 
folégico. 

Como puede obsewarsa en las figuras 6a y 6b, la serie esté oonsfitui- 
da por la repeticién monétona de una megasecuencia, cuyas caracteris- 
ticas, en cuanto a potencia y composicién, resultan bastante uniformes. 
En las figuras 6a y 6b las mogaaowemias coinciden con la divisién en 
tramos, 

Cada megasecuencia puede subdividirse, al menos, en dos secusn- 
cias meénores. La secuencia de base es de tipo «fining-upward» y presen- 
ta dos términos (A y B); el término A esté constituido, en primer lugar, 
por una capa de calizas packestone grainstone, que en |las megasecuen- 
cias inmediatas a la Caliza de Montafa presenta a veces una fraccién 
terrigena de cuarzo, y, en segundo lugar, por un paquete con espesores 
decimétricos de calizas grainstone-packestone intraclésticas, de colores 

gris claro a beige, en capas de 25 a 40 cm,, y con clastos lumpales de 

tamaiio rudita. El'término B esté formado por ¢alizas oollticas y bioclés- 

ticas-oolfticas, de colores crema a blanco-amarillento, en capas de 40 a 
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60 cm. y bancos masivos. En el tramo 7 este término intercala «mound- Cores» (framestone) entre las capas oolfticas, Las capas de techo las constituyen calizas wackestone-packestone con intraclastos, oolitos y f6- 
siles. 

La secuencia de techo esté constituida por calizas grainstone nodulo- 
sas, de color rojo y con matriz lutitico-carbonatada ferruginosa. Se han observado «hard-ground» rotos y capas lumaquélicas de espesores vari- bles (4 a 10 ¢cm.), en las que aparecen braquidpodos, corales, crinoides, lamelibranquios, goniatitidos, etc. i 

La secuencia de tipo «fining-upward» presenta en sentido vertical un 
desarrollo variable de los términos que la componen, si bien, como ten- dencia, puede observarse que en las megasecuencias inferiores el térmi- 
no A es mucho més potente que el B, en tanto que hacia el techo las 
barras ooliticas constituyen el término de mayor espesor. La secuencia 
de calizas grainstone nodulosas rojas mantienen un desarrollo similar 
en todas las megasecuencias. ' 

Por su composicién y tipo secuencial, estos sedimentos parecen ha- 
berse originado dentro de un sistema de barras dominadas por mareas 
que ciclicaments, bien por colmatacién, por aumento energético o por. 
ambas circunstancias conjuntamente, entra en periodos de «ralentiza- cién» en los que se producen depésitos de baja intensidad de sedimen- 
tacién, que ocasionan las secuencias rojas. _ . 

La situacién de esta serie en el contexto paleogeogréfico regional, su 
morfologfa (Fig. 6) y la composicién secuencial anteriormente expuesta 
parecen indicar que estos sedimentos podrfan representar el sistema de 
barras exteriores que delimitarfan y restringirfan la cuenca del «Ponga» 
(lagoon). En definitiva, marcarfa el paso de los dominios paleogeografi- 
cos del «Ponga» a «Picos de Europan. 

El accidente tecténico que delimita al Norte esta estructura impide 
observar la posible interdigitacién entre las facies carbonatadas de estas 
barras y los sedimentos de «back-barries» y del lagoon externo (Fig. 4a). 

Por su contenido en microfauna, a los tramos 2 al 7, con Nodosoar- 
chaediscus (Asteroarchaediscus) gregori acutiformis, Pseudostafella ro- tunda, Ps. antigus, Profusulinella ex gr. Pseudostrurel, E. ex gr. parva, 
etcétera, se les atribuye una edad Bashkirienss. 

En el tramo 8 la muestra 07-09-T1, con Pseudostafella cf. subquadra- ta vozhagalica, Aljutovella dybaes, Eofusulina Sp., etc., representarian ya el Vereyense superior, La muestra 07-09-T2 (tramo 9), conteniendo Profusulinella ex gr. ovata, Parastafella ex gr. struvei, Aljutovella cf. pris- coidea, etc., marca el Kashiriense. Y, por Gitimo, el tramo 10, con la: orasencia de Fusulinella ex gr. bocki, Pseudostafella cf. sphaeroides, Beedeina cf. pseudoelegans keltonensia, Ozawainella cf. stella, Beedeirna ¥ gr. schellwienl, etc., se atribuye al Podolskiense.



1.3.2.3. Carbonifero Westfaliense (Formacién Ricacabiello + Formacién 
Beleiio). Escama de Meré-Peruyes ¢+ . 

Los sedimentos carboniferos de esta escama presentan dos caracte- 
risticas fundamentales: la escasa potencia de las series aflorantes, que - 
en ningln caso superan en conjunto los 300 m., y la ausencia casi total 
de calizas en los tramos suprayacentes a la Formacién Barcaliente. - 
~ Ademés del reconocimiento de localidades tipo como la de Meré y 
Peruyes, se han realizado dos series, una al S de Puente Nuevo'y otra 
en Riensena (en la nueva pista de Allende, sector centro-oriental de la 
hoja), donde aparentemente los afloramientos presentan mayor conti- 

nuidad (Fig. 4b). : 

En la figura 7 se describe la serie que aflora en el corte de Puente 
Nuevo; esta sucesion, debido a sus buenas condiciones de afloramieri- 

to, ha sido considerada como la més representativa de la estratigrafia 

de las escamas. Su base es la Caliza de Montaiia en Facies Barcaliente, 

.con caracteristicas similares a las ya descritas anteriormente. Hay que 

resaltar, sin embargo, la presencia en los tramos de techo de esta forma- 

cién de un nivel de orden métrico constituido por silesitas con lamina- 

cién paralela en colores alternantes claro-oscuros. Petrogréficamente se 

observa que las léminas claras corresponden a silice microgranulada, 

en tanto que en las oscuras aparece sflice amorfa con alto contenido en 

materia orgénica. En algunas de las capas existen «slumps» de dimen- 

siones centimétricas. 
Sobre este nivel aparecen nuevamente los depésitos de micritas ne- 

gras, fétidas, con laminaciones, propios de la Facies Barcaliente. Por 

encima aflora un tramo (2) contituido por lutitas y fangolitas ferrugino- 

sas y manganesiferas, con coloraciones que varfan desde violéceas a 

verdoso-amarillentas. En las capas de techo se ha encontrado una abun- 

dante fauna, compuesta por’ Schizophoria sp., Anpliopsis parva, Caena- 

noplia martinezi, Aseptella asturica, Camerisma sp., Martinia ex gr. cor- 

culurn, Crurithyris sp., que se ha atribuido al Bashkiriense inferior. 

. E! tramo que sigue a continuacién (3) esté constituido por una serie 

de secuencias positivas cuyo término inferior lo componen areniscas 

con estratificacién cruzada en surco y base débilmente erosiva, que van - 

pasando graduzlmente a areniscas con estratificacién cruzada plana de 

bajo 4ngulo. El término superior estd formado por una alternancia de 

areniscas y limolitas y lutitas. Las primeras aparecen en capas de espe- 

sor decreciente hacia el techo, con base plana y l&minas debidas a rip- 

ples. Las limolitas y lutitas son de color gris verdoso y presentan abun- 

dantes restos vegetales flotados muy macerados. El espesor del tramo 

es de 35 m., aproximadamente. - 

Las muestras recogidas han proporcionado una microflora compues- 
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ta por Uopépomr pusilla, Cingulizonates loricatus, Vestispora costata, Sa- 
‘vitrisporites mux., Calamospora sp. Leitriletes sp., atribuibles al Westfa- 
liense superior sin més precisién. 

El tramo 4 de esta serie est4 constituido de nuevo por lutitas, fango- 
litas y limolitas de colores verde-amarillentos a pardo violéceos, con 
dendritas de, manganeso abundantes, suelos ferraliticos centimétricos y 
capas decimétricas de materia orgénica oxidada (con aspecto de turbao - 
tierra hdmica). Presentan abundante macrofauna dispersa y también 
concentrada en capas lamequélicas de espesores centimétricos. 

La macrofauna determinada consiste en Orbiculoides sp., Rugoso- 
chonetes cf. speciosus, Aseptella asturica, Camerisma sp. Martinia ex 
gr. corculum, M. aff. glabra, Attenuatella sp., Crurithyris sp., que se atri- 
buye al Bashkiriense inferior. 

Los tramos 5, 6 y 7 de la serire presentan una constitucién similar al 
tramo 3. En ellos existen secuencias granodecrecientes en las que se 
observa un desarrollo importante de los términos medio-superiores ha- 
cia el techo (tramos 6 y 7), y aparecen como término superior suelos de 
vegetacion y carboneros centimétnoos En esta Gltima parte de la serie 

los restos vegetales estdn mejor conservados y han permitido su clasifi- 
cacién. En conjunto, estos tres tramos se presentan como megasecuen- 
cia granodacraciente con términos inferiores de mayor espesor, bases 
erosivas y presancia de cantos blandos y troncos. : 

La macrofiora clasificada corresponde a Linopteris obliqua y Sphe- 
nopteris sp., taxones atribuidos al Westfaliense C superior-D inferior. 
Las muestras de microflora han proporcionado Lycospora pusilla, Gra- 
nulatisporites sp. Triquitrites sp., Torispora securis, Torispora verrucosa, 
Thymospora obscura-thiessenii. La presencia de monoletas verrugosas 
indica una edad Westfaliense D. Comparada con las determinaciones 
realizadas en los cortes tipo de la Cuenca Carbonffera Central (Leyva et 
al,, 1985), esta asociacién de microflora serfa asimilable a la de los tres 
paquetes inferiores del productivo de dicha regién (Caleras-Generales- 
base de San Antonio). 

De todo lo anteriormente expuesto puede deducirse que en esta serie 
se alternan dos facies sedimentarias bien diferenciadas. Por una parte, 
los materiales que aparecen en los tramos 2 y 4 presentan las caracteris- 
ticas tipicas de las Facies Ricacabiello; son sedimentos ligados a una 
cuenca con una velocidad de sedimentacién muy baja y en la que, segin 
se deduce por el contenido de hierro, manganeso y materia orgénica, 
debié existir una t4mina de agua de acidez superior a la normal, préxima 
a los fangos. Todo esto implica que se desarrollen comunidades bio- 
Iégicas con caracteristicas particulares, como trilobites.ciegos, etcéte- 
ra, y que, desde el punto de vista litolégico, se origine una facies con- 
densada. 
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Los tramos 3, 5, 6 y 7 son sedimentos de origen claramente fluvial «sensu (ato», en los que pueden diferenciarse las facies canalizadas, lla- fnura de inundacién y las facies de marisma Y pantano con capas de carbén. : : 
En resumen, se tratarfa de una cuenca restringida durante largos pe- riodos de tiempo, y que de forma Intermitente es progradada por cufias 

siliciclésticas ligadas a sistemas fluviales (fan-deltas?). No parece I6gico pensar, por tanto, que esta cuenca estuviese ubicada en zonas profun- das, antes al contrario, parece més razonable situar su localizacién en * aitos fondos cuyo origen podrfa haber estado relacionado con la tect6ni- ca sinsedimentaria, 
En Peruyes, ios primeros niveles lutiticos que deben ser asimilados a la Formacién Ricacabiello han proporcionado fauna en niveles situados a@ pocos metros, en contacto con la Formacién Barcaliente. Los braquié- podos presentes (Rugosochonetes cf. speciosus, Tornquistia scutifor- mis, Aseptella asturica, Taimyrella lamellosa, Kitakamithyris merensis, Martinia aff, glabra, Crurithyris cf. uril, Attenuatella sp., etc.), asf como los ostrdcodos (Beronella sp., Amphissites sp., Tricornina? sp., etc.) coinciden en su gran mayorfa con las formas que han aparecido en el afloramiento de Mers, si bien en Peruyes parecen encontrarse en una posicién algo més baja, por lo que el conjunto debe ser asignado al Namuriense B (R,). : 

Un nivel calcéreo situado algo por encima de estas capas ha propor- cionado asimismo conodontos de la misma edad (R,). con Idiognathoi- des macer y Paragnathodus glaber. Esta dataci6n parece contradecirse, sin embargo, con la que ha proporcionado una muestra de caliza (DN- 9605) de posiclén andloga o ligeramente superior, con Foraminfferos cuya edad minima parece corresponder al Bashkiriense superior (Namu- riense C-Westfaliense A). ; 
De todo lo anteriormente expuesto hay que resaltar un hecho nota- 

ble, cual es la disarmonfa que, en principio, se produce entre las datacio- nes realizadas con ‘macrofauna, por una parte, y las de macro y microfio- 
ra, por otra, 

‘La atribucién de los tramos inferiores de la serie {capas con macro- fauna abundante y Facies Ricscabiello) al Bashkiriense inferior {Westfa- liense A7 como méximo Y. por otra parte,. la presencia en los tramos  siliciclésticos superiores de macro y microflora de edad Westfaliente C superior-D inferior, como minimo, en una serie aparentemente normal, llevarfa a considerar que en esta cuenca o bien la representacién -del Westfaliense B y C serfan minimas, o bien se habrfa producido una inte- rrupcién sedimentaria. Esta Gitima posibilidad no parece reflejarse litol6- gicaments, de modo que, en principio, se descarta tal hipétesis. Pa- rece mas plausible la posibildad de qus, en virtud de las circunstan- . 
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cias que concurren en esta cuenca, las comunidades faunisticas, en 

general, poseyesen unas caracteristicas propias que no resultasen extra- 

polables. ; 

1.3.2.4; Carbonifero Westfaliense (Formaciones Valdeteja + Picos de 

Europa y Beleno. Escama de Mofrecho) . 

Sobre la Caliza de Montafia en Facies Barcaliente se desarrollan en 

esta escama series del Carbonffero superior con facies diferentes y cam- 

bios laterales muy rapidos entre ellas (Fig. 4c). 
Es en el sector centro-oriental, en las proximidades de Rioseco, don- 

de puede observarse el paso de las facies predominantemente terrige- 

nas a las carbonatadas. Aunque los sedimentos se encuentran replega- 

dos, es posible establecer a escala cartogréfica la interrelacion entre una 

y otra facies gracias al paso de barras carbonatadag hacia la serie te- 

rrigena. ' 
*Dada la tectonizacién de los sedimentos, la figura 8 debe considerar- 
se cOmMO una representacion virtual de las caracteristicas sedimentarias 

de los materiales que aparecen en el sector de Rioseco. Por esta misma 

razén -se describirén las dos series y su correlacién de forma esque- 

miética. i 

Sobre las mundstone de los tramos del techo de la Caliza de Monta- 

fia existe un tramo constituido por alternancias de calizas y margas o 

margocalizas que es comdn a ambas series. 
Las calizas corresponden a packestone y wackestone de color gris a 

beige, con abundantes estructuras algales e intraclastos de tamaiio rudi- 

ta, y con microfauna de Profusilinella es gr. rhomboides, Parastafella ex 

gr. bradyi, Mediocris breviscula, de edad Bashkiriense superiory Profusu- 

linella ex gr., bona Pr. ex gr. rhomboides, Pseudostafella pseudoquadrs- 

ta, Ozawainella aff. paratingi, Parastafella ex gr. struvei, Verella sp.; de 
edad Vereyense. 

El anélisis de este tramo muestra un predominio de secuencias tipo 

«muddy», con un término B bien desarrollado, en el que es comin en- 
contrar capas calizas packestone-grainstone canalizadas. 

Los términos C y D estén poco representados, salvo en los paquetes 

de techo, y especialmente hacia los sectores occidentales, donde sobre 

el tramo carbonatado se apoya directamente la serle terrigena. Las ca- 

pas de margas y margocalizas contienen escasa fauna de braquiépodos, 

lamelibranquios, crinoides, etc. 
En conjunto, estos sedimentos representan la normalizacién de la 

salinidad del lagoon y los subambientes asoclados a é| que se describie- 
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ron para la Formacién Barcaliente, Este hecho posiblemente tuvo su ori- 
gen en la rotura de las barras externas que.restringian la cuenca, acom- 
pafiada de cambios climéticos, aumento de la subsidencia, stc, 

Por su composicién litolégica y secuencial, estos sedimentos serfan 
atribuibles a llanuras de marea de baja energfa ligadas a zonas subma- 
reales con alta velocidad de sedimentacién. 

Sobre este tramo carbonatado en el sector al Oests del meridiano de 
Rioseco se desarrolla una serie eminentemente silicléstica, en la que 
pueden observarse las siguientes facies: 

a) Lutitas carbonatadas formando a veces paquetes nodulosos y 
conteniendo algunas capas centimétricas de nédulos de siderita. Contie- 
nen abundante fauna dispersa o concentrada en capas lumaquélicas. 
Verticalmente, pasan a lytitas y limolitas, con laminacién paralela, «lin- 

sen» y «flasher», con escasos restos vegetales flotados y fauna escasa y 
dispersa. El color varia de gris-oscuro en los paquetes nodulosos a ver- 
de griséceo. Son depbsitos atribuidos al lagoon. . 

b) Secuencias grano y estrato-crecientes consistentes en una alter- 
nancia de limolita y arenisca con laminacién de ripples, «linsen» y «flas- 
her», restos vegetales macerados, escasa fauna y porosidad médica en 
las areniscas. El techo de la secuencia lo forman areniscas de grano 
fino, de color blanco amarillento, con restos vegetales flotados y fauna 
dispersa, normalmente bien conservada. Presentan estratificacién cruza- 
da en surco de media escala. Son sedimentos originados por |a progra- 
dacién sobre las facies lagoon de sistemas canalizados («tidal-channel»). 

¢) Secuencias de grano decrecientes; en las que el término basal. 
esté conistituido por areniscas de grano medio-grueso, con estratifica- 
cién eruzada en surco y base erosiva, en la que aparecen restos vegeta- 
les flotados (troncos), granos de carbén y cantos blandos; sigue una 

alternancia de areniscas limoliticas y lutitas con laminacién de ripples, 
linsen y flaser, que acaban con lutitas y limolitas gris-oscuras. 

Se han observado en algunas secuencias que las capas de lutitas y 
limolitas del techo de la secuencia en las que aparece macroflora muy 
abundante y bien conservada presentan color asalmonado por limoniti- 
zacién de su alto contenido en hierro. 

En muy escasas ocasiones esta secuencia acaba con sualos de vege- 
tacién poco desarrollados y capas de carbén o carboneros de poco espe- 
sor. (No existen datos de explotaciones mineras.) Son sedimentos de 
distributarios, llanura de inundacién, marismas y pantanos. 

Las muestras recogidas proporcionan una microflora de Lydospora 
pusilla; Densosporites sp., Cingulizonates loricatus, Crassfspora konsan- 
kei, Leiotriletes sp., Lophotriletes sp., Triquitrites scuptillis, T. tribullatus, 
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Laevigatosporitas vulgaris, Puntactosporitas minutus, P. rotundus, To- 
rispora securis, T. verrucosa, Thymospora obscuranthiessenif, Endospo- 
rites ornatus, Florinita sp., etc.,, que permite atribuir este conjunto al 
Westfaliense D. . 

La macrofiora determinada es de Linopteris oblicua, Lepido phylloi- 
des, Lepidostrobophylloides, Trigonocarpus sp.. Calsmites sp., Sphe- 
nophyllum sp., que dan una edad Westfaliense C superior D. 

Hacia la mitad de la serie aflorante se intercala un banco carbonatado 
constituido por wackestone y packestone con birdeseyes, de color gris 
claro y microfauna de Fusulinella sp., Ozawainella ex gr. mosquensis et 
-pseudoangulata de edad Karhiriense superior-fin del Moscoviense. 

De los datos anteriormente expuestos pueden deducirse que la plata- 
forma carbonatada con 4mbito submareal a la que se atribufa el tramo 
carbonatado de base evoluciona hacia un medio restringido en el que 
se reciben débiles aportes terrigenos (lagoon). Aunque la tectonizacion 
de la serie no permite mayor precisién en su evolucién vertical, parece 
observarse una progrdadacién de los medios fluviales y subambientes 
asociados sobre las facies de lagoan, Acerca de la ubicacién de las se- 
cuencias de tipo b quedaria por definir claramente si corresponden a 
facies de canales mareales ligados a las llanuras mareales o bien si se 
trata de los «tidal channel» que cortan fas barrera exterior del lagoon. 

Por la posicién paleogeogréfica que debié ocupar esta serie, nos in- 
clinamos a pensar que, tanto las facies b como las ¢, se han originado 
en ambientes ligados a los complejos de la barrera externa del lagoon. 

. Como ya se sefialaba més atrés, al Este del meridiano de Rioseco, se 
produce un cambio lateral de los sedimentos terrigenos hacia facles car- 
bonatadas, de tal modo que, sobre el tramo inferior comtin a las dos 
series, en el sector oriental, se desarrolla una potente sucesién de cali- 
zas. Estos materiales aparecen igualmente replegados, razén por la que 
el anélisis secuencial se ha hecho muy dificultoso. 

En general, se trata de calizas packestone intraclésticas y grainstone 
ooliticas, apareciendo también, en menor proporcién, calizas wackesto- 
ne. El color varfa desde gris-claro baige las primeras a crema rosado las 
ditimas. La estratificacién va de masiva en las ooliticas a tableada en 
capas decimétricas en las packestone y wackestane. Las pocas secuen- 
cias completas que se han podido analizar son de tipo «fining-upward», 
muy similares a las descritas para las calizas de la Sierra de Cuera. Se- 
rfan, pues, sedimentos ligados a grandes barras biocldstico-ooliticas de- 
sarrolladas en una plataforma dominada por mareas. 

Las primeras musstras recogidas por encima del tramo inferior co- 
min -han proporcionado microfauna de Profusulinella ex gr. ovats, 
Pr. ex gr. bradyi, Pseudostaffella syzranics, Ozawainella cf. donbassensi, 
taitezehoella cf. librovitchi, Aljutovelia p., etc., asociacién que sugiere 
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una edad Kashiriense. Las muestras recolectadas a continuacién de las 
anteriores contienen, entre otros fusilinidos, Fysulinella ex gr. bocki, F. 
ex gr., proozawai, Beedeina cf. elegans, B. cf. dunbari, Ozawainella 
ex gr. angulata, que, en conjunto, pueden atribuirse al Podolskiense, 

Comparando las edades determinadas en las facies carbonatadas gu- 
periores (Kashiriense-Podolskiense) y las determinadas en las facies te- 
rrigenas (Westfaliense C superior D y Westfaliense D) se obtienen unas 
equivalencias temporales que se ajusta a los cuadros generales de co- 
rrelacién entre la escala marina y la continental propuestos por Leyva 
et al,, 1985. 

Desde el punto de vista paleogeogréfico esta escama muastra -un 
ejemplo espectacular del cambio lateral de facies terrigeno-carbonata- 
das propias de un lagoon y submedios asociados a los de una platafor- 
ma carbonatada. 

1.3.2.5. Carbonifero Westfaliense (Formaciones Bo.'eno, Escalada y Pi- 
cos de Europa. Escama de Ribadesella) 

Las distintas series del Carbonifero superior que afloran en esta esca- 
ma quedan reflejadas esquemdaticamente en la figura 5. Como puede 
observarse, existen al menos tres series diferentes con cambios latera- 
les bastantes rapidos eritre éllas, ! 

En los sectdres occidentales, sobre la Caliza de Montafia en Facies 
Barcalients, aparece una serie constituida por arenas, areniscas, limoli- 
tas y lutitas con escasos restos vegetales flotados macerados, que por 
sus caracteriscas litolégicas y posicion estratigréfica son asimilados a la 
Formacién Belefio. (La posible existencia de la Formaci6én Ricacabiello 
no ha podido ser confirmada.) _ ] 

La escasez y discontinuidad de los afloramientos impide realizar un 
anélisis secuencial de detalle. Sin embargo, estudiando distintos afiora- 
mientos localizados en los alrededores de Cuevas puede observarse que - 
existe un predominio de secuencias grano y estrato-crecientes; en ellas 
el término inferior estd formado por lutitas y fangolitas gris-verdoso con 
laminacién paralela que en sentido vertical pasan a alternancias milimé- 
tricas de lutitas y limolitas micéceas con flaser y linsen; el término supe- 
rior estd constituido por areniscas limoso-micéceas gris-amarillentas, 
con laminacién debida a ripples. Los términos de terrigenos finos tienen 
un desarrollo mucho mayor que las capas de areniscas, Las secuencias 
granodecrecientes son més escasas, localizdndose en los tramos medios 

'y superiores de la Formacién. En general, estas (ltimas corresponden a 
unas areniscas de grano medio-grueso, color amarillento, poco cemen- 
tadas, con restos vegetales flotados y algin canto blando de tamaiio 
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grava; presentan ademés estratificacién cruzada en surco tendida; Verti- 
calmente pasan a capas decimétricas de areniscas y limolitas gris-verdo- 
sas, con laminacién de ripples. En ocasiones estas secuencias presentan 
un término superior lutitico con abundants materia orgénica y muy bio- 
turbado. No se han localizado suelos de vegetacién claros, ni tampoco 
capas de carbén o carboneros. 

Por las caracterfsticas sedimentarias estos sedimentos seyian atribui- 
bles a un medio de lagoon interno en el que esporddicamente se produ- 
cen invasiones de sistemas aluviales, de los que tinicamente se recibe 
la influencia de sus zonas més distales. ' 

Sobre esta formacién se apoya una potente serie carbonatada consti- 
tuida por wackestone en el paquete de base, y packstone Y grainstone 
de color gris a beige, en capas de 40 a 50 cm., con tramos masivos, en 
ol resto de la serie. Pueden observarse pequerios «hard-grounds» y tra- 
mos dolomitizados. Las malas condiciones de afloramiento no permiten 
un andlisis secuencial detallado. Sin embargo, seglin se desprende de 
las caracteristicas observadas, podrfa tratarse al menos en los tramos 
medios y superiores de la serie de una repeticién monétona de secuen- 
cias tipo «grainy», con términos C y D poco desarrollados o inexistentes. 

Por su compaosicién y tipo secuencial serfan sedimentos originados 
en barras submareales. . 

Las muestras recogidas proporcionan una microfauna de Fusulinelis 
cf. délapinel, F. bocki-biconiformis, Taitzehoella ¢f. pseudolibrovitchi, Pa- 
rastafella ex gr, struvei, Schubertella ex gr. obscura, etc., de edad posi- 
ble Kashiriense superior y Fusulinella sp., Besdeina cf., samarica, B. Pa- 
radistenta, Taitzehoella prolibroritchi, Pseudostaffella ozawai, Ozawaine- 
lla kumpani etc., de edad Podolskiense. 

La posicién estratigréfica y contenido faunistico coincide con Jas de- 
terminadas en zonas préximas para la Formacién Escalada, por lo que 
se mantiene la denominacion. 

En los sectores centrales de la escama (Llovio) la serie suprayacente 
a Ja Caliza de Montafia esté constituida por una sucesién monétona de 
lutitas y limotitas gris-oscuras, nodulosas, con abundantes capas de si- 
derita en forma de nédulos y macrofauna muy escasa y dispersa (aun- 
que también se han localizado capas lumaquélicas, de pocos centime- 

* tros, en las que aparece fauna limolitizeda 'de pequefio tamafio). 
En los terrenos superiores la serie se carga progresivamente en terri- 

genos gruesos, observéndose una secuencia granodecrecients en la que 
sobre los sedimentos anteriormente descritos se apoyan capas de are- 
niscas cuyo espesor osclla entre 10 y 14 cm. Estas capas presentan lami- 
nacién debida a ripples. Un hecho importante lo constituye la existencia 
en estos tramos de varios bloques carbonatadas de dimensiones varia- 

~ bles, que aparecen embalados en las lutitas superiores (talud de la carre- 
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tera nacional niimero 634, al Este de Liovio. En algilin caso se puede 
observar la presencia de carbén en los bordes de estos cuerpos consti- 

tuidos por calizas packestone y grainstone conteniendo microfaunas de 

Fusulinella ex gr. bocki, F. cf. voshgalensis molokovensis, Parastafeila 
ex gr. bradyi, Par. ex gr. moelleri, Beedeina sp. Ozawainella ex gr. mos- 

quensis et psudoangulata, Fusiella sp., de edad Moscoviense superior 

(Myachkoviense?). ! 
En contraste con las secuencias descritas hasta aqul, la serie que 

aparecen en los sectores orleritales de la escama es esencialmente car- 
bonatada casi en su totalidad. A lo largo de la costa, entre la playa de 
San Antolin de Bed6n y La Huelga, existe un buen ‘afloramiento, lo que . 
ha permitido levantar una columna més detallada que en los sectores 

precedentes (Fig. 9). , - 
En capftulos anteriores ya se ha resefiado el menor desarrolio que 

en este sector presenta la Facies Barcaliente y las implicaciones paleo- 

geogréficas que-ello conlleva. : 
Sobre las mudstone negras tipicas de esta facies se encuentra un 

tramo (3), en el que se alternan paquetes de calizas wackestone y pac- 

kestone gris-oscuras con capas de mudstone negras con laminacién de 

algas. ; 

El tramo 4 esté constituido por secuencias que presentan un término 

basal constituido por calizas grainstone canalizadas, a veces conglome- 

raticas, con estratificacién cruzada en surco desde tipo «through» a muy 

tendida. Este tramo muestra fuerte bioturbacién y acumulaciones bio- 
clasticas en la base de los canales. Siguen calizas packestone y wackes- 
tone con gradacién positiva y negativa, en las que hacia el techo interca- 

lan capas de lutitas carbonatadas que contienen abundante microfauna, 

& incluso niveles lumaquélicos. 
El término de techo est4 formado por arenas bioclésticas con matriz 

lutitico-carbonatada. Muestran ripples de oleaje de entidad decimétrica 
y es muy abundante el silex, tanto en forma de nddulos de tamafio 
variable como en capas centimétricas. En algunas secuencias se observa 
que sobre los ripples existe un término de lutitas negras con fragmentos 

de azabache. 
Estos sedimentos son caracterfsticos de una zona intermareal inferior 

con energfa fluctuante, desde alta en las facies canalizadas a periodos 

de tranquilidad en los que se producen depésitos de geles siliceos. 
Los tramos 5 al 10 estén constituidos por una repeticién monétona 

de calizas packestone y grainstone bio e intraclésticas, en capas, por lo 
general, de 26 a 40 cm., pero también con tramos masivos, y de color 
predominantemente gris o beige. Se trata de unos depésitos de platafor- 
ma o lagoon abierto que corresponden a una fase de relleno activo. El 
tramo 11 lo forman calizas y margocalizas nodulosas (grainstone ruditi- 
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cas con capag lumaquélicas intercaladas), en’el que se observan superfi- 
cies rubefactadas y con intensa bioturbacién. Estos sedimentos corres- 
pondgrian a perfodos de menor Iintensidad de sedimentacién en el la- 
goon ablerto; es decir, una fase de relleno condicionado. - 

Los tramos 12 al 18 repiten una situacién similar a la de! tramo ante- 
rior, si bien las capas de grainstone son menos abundantes y son, en 
cambio, las calizas packestones intraclasticas las que que constituyen la 
mayorfa de estos sedimentos. Hacia el techo aparecen calizas wackesto- 
ne rosadas con birdeseyes, culminando en un paquete de lutitas carbo- 
natadas grises con abundante fauna. El tramo 19 corresponde a uno de 
los paquetes terrigenos que se intercalan en esta serie; se trata de una 
secuencia granodecreciente cuyo término basal lo forman areniscas que 
$e presentan en capas centimétricas, con laminacién de ripples y porosi- 
dad mdldica, Estas arenisces alternan con limolitas y lutitas grises, no- 
dulosas, con escasos restos vegetales, de los que algunos han podido 
ser clasificados. Hacia el techo pasan a lutitas de color gris-oscuro, bio- 
turbadas, con abundante materia orgénica; sulfuros (azufre epigenético) 
Y un carbonero centimétrico. No se han observado suelos de vegetacion. 

Esta secuencia terrigena puede ser atribuida a sedimentos ligados a 
los «tidal channel» y subambientes asociados desarrollados en las ba- 
rras externas del lagoon en perfodos de progradacién de las facies terri- 
genas. 

El tramo 19 corresponde nuevamente a facies carbonatadas de pac- 
. kestone y grainstone intracldsticas. 

El tramo 21 esté constituido por una megasecuencia compleja en la 
. que de muro a techo puede obvservarse; 

a) Una secuencia grano y estratocreciente formada por lutitas car- 
bonatadas con abundante fauna en la base y un complejo canalizado 
constituido por grainstone bioclésticas y ruditicas con estratificacion 
cruzada en surco tendido, El componente teriigeno auments hacia el 
techo en el canal. 

b} Una secuencia positiva cuyo término basal lo integran areniscas 
de grano medio, blanco-amarillentas, con estratificacién cruzada en sur- 
co, cantos blandos y troncos; gradualmente pasan a una alternancia de 
areniscas y limolitas grises, que hacia el techo se convierten en lutitas 
gris-oscuras, con abundante materia orgénica 'y bioturbadas. En estos 
niveles superiores aparece un suelo de vegetacién centimétrico y una 
capa de carbén de 16 a 20 cm. : 

¢} Una secuencia granocreciente que posee un término basal for- 
mado por Jutitas y limotitas grises, sobre el que se apoya un paquete de 
orden métrico de cuarzoarenitas blancas con porosidad méidica y lami- 
nacién de ripples; el términe superior lo constituyen calizas grainstone 
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bioclasticas y ruditicas canalizadas, con fuerte bioturbacién en la base y 
acumulaciones lumaquélicas con los lag. 

El tramo 22 representa un ejemplo espectacular de montfculos arreci- 
fales de fango («reef-mud mound») en los que es posible distinguir un 
ndcleo de calizas wackestone con bioclastos de lamelibranquios, braquié- 
podos y crinoideos, que pasa a calizas mundstone en las que existen abundantisimas formas coralinas dendrfticas en posicién de vida, La 
capa de techo la forman' estromatolitos laminares y los sedimentos de 
flanco estén constituidos por calizas grainstone bioclésticas y capas de 
lutitas lumaquélicas con clastos de mudstone. La morfologla de los 
«mud-mounds» indica un sentido O-E en las corrientes. 

El tramo 23 corresponde de nuevo a facies de calizas packstone intra- 
clésticas de color gris a crema, con secuencias de menor Intensidad de 
sedimentaci6n formadas por calizas nodulosas. 

El tramo superior aflorante es un paquete de orden métrico constitui- 
do por una acumulacién de fragmentos tamafio rudita de corales (Ruds- 
tone). : 

De todo lo que se ha expuesto anteriormente puede deducirse que 
esta serie constituye, en su conjunto, una megasecuencia transgresiva, 
en la que desde unas facies salinas inter-supramareales en la base se 
llega a facies biohérmico-biostrémicas en el techo, pasando por distin- 
tas secuencias que representan un claro exponente de los distintos sub- 
ambientes que pueden desarrollarse en un lagoon abierto, en sl que 
existen perfodos de relleno activo y pasivo. 

Comparando las tres secuenclas que se representan en la figura 5a 
se evidencia que esta escama muestra un ejemplo bastante claro de fa 
evolucién lateral y vertical de la distribucién de ambientes en un lagoon 
abierto. Generalizando, el sector de Cuevas representarfa las facies inter 
y submareales; el de Llovio, las facies de lagoon iiterno y protegido, y 
el de San Antolin-La Huelga, las de lagoon externo abierto. Légicamen- 
te, a escala secuencial es posible establecer una definicién mayor. 

Por dltimo, debe hacerse una referencia a los bloques aléctonos de 
Liovio. Comparando litofoacies y edades parece claro que proceden de 
los tramos superiores de la serie de La Huelga; es declir, su origen esta- 
rfa en las facies con bioconstrucciones, en las que se habrfa producido 
ana clerta fragmentacién y la caida de los bloques hacia las facles prote- 
jidas del lagoon interno. ) 

Las muestras recogidas han proporcionado una macro y microfauna 
3n la que se ha reconocido la presencia del Bashkiriense superior y de 
odo el Moscoviense. Asi pues, esta sucesién debe abarcar en ol tiempo 
in lapso squivalente al que en la vecina Regién de Picos corresponde & 
as formaciones Valdeteja y Picos de Europa. ' 
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Los ptimeros datos cronostratigréficos de esta sucesién obtenidos mediante foraminiferos (03-04-T4 a 03-09-T1) indican al Bashkiriense su- perior (Aljutovella cf. porrecta, Nodosoarchaediscus sp., etc.). La presen- cia del braquiépodo Aseptella asturica (03-04-M1) por debajo de la muestra 03-04-T4, abogarfa todavia quizé por una Bashkiriense inferior, de modo que es en esos tramos donde debe realizarse el paso Bashki- riense inferior-superior (0 Namuriense B a C), 
El Vereyense esté bien representado mediante foraminfferos (de 03- 08-T2 a 03-12-T1) como Pseudostaifella cf. subquadrata vozhgalica, Alju- tovella cf. artificalls, etc.; de capas de esta edad proceden asimismo ‘algunos braquiépodos, como Rugosochonetes skipseyi, Antracospirifer cf. opimus, ete. (03-11-M1), con una distribucién temporal que, aun sien- do més amplia, cubre también el Vereyense. El Kashiriense esté repre- 

sentado en las capas en las que se han recogido las muestras 03-12-T2 
y 03-14-T1, que contienen Profusulinella ovata y P. prisca quebleri, la primera de ellas, y Fusulinella ex gr. pulchra, Taitzehoellz cf. pseudoli- 
brovitchi, Beedeina ex gr. schellwieni, etc., la segunda. 

El limite entre el Moscoviense inferior y el superior debe coincidir 
con el nivel en el que se ha recogido la muestra 03-14-T1 o muy cerca de 6l, ya que las siguientes muestras (03-16-T1 y 03-17-T1), sefialan con seguridad a| Podolskiense. De niveles préximos a éstos procede una 
muestra que ha librado conodontos como Idiognathodus magnificus, 

nivel margoso, existe una fauna de braquiépodos (03-19-M3 y 03-19-M2) 
con Choristites cf, myatschkhovensis, Ch. cf. priscus, Orulgania sp., Ko- zlowskia cf. aberdaindenensis, etc., que todavia parece indicar el Podols- kiense. Finalmente, el Myachkoviense probablemente ests representado en los tramos més altos de la serie préximos a Castro Molina. Entre 03-21-T1 y 03-23 T1, por encima de la banda de lutitas, existe un cono- cido nivel con fauna abundante de braquitpodos (es el clésico yacimien- 
to de Hontorla, citado ya por BARROIS en 1882 y por MARTINEZ CHA- CON en 1979), con Diplanus posadal, Hontorialosla uniplicats, Avisyrinx 

re, Turbinatocaninia sp. Carcinophyllum sp., Ivanovia cf,, sparss, etc. 
Esta fauna podrfa corresponder ya al Myachkoviense, asf como la 

istmo de la Peninsula de Castro Molina, que ha proporcionado Neospiri- fer cf. duribari, junto con Ia mayorfa de formas presentes en la muestra 

Las muestras 03-23-T1, 03-25-T1 y 03-25-T2 que completan la seris y contienen Fusulinella bocki pauciseptata y Fusulina sp., pertenecen pro- 
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bablemente al Myachkoviense. En consecuencia, si estas capas son real- 
. mente, como parecen, las que indujeron a DELEPINE (1943) a crear la 
formacién que denominé «Calcoesquistos de Hontoria», que él conside- 

raba como representativas de la parte baja de la «Assise» de Lena de 
BARROIS, y por ello de edad Moscoviense inferior, debe corregirse esta | 
distribucién, ya que dichas capas pertenecen claramente al Moscoviense 
superior, alcanzidndose incluso el Myachkoviense en los tramos finales. 

La escama de Ribadesella se sigue por el interior, en direccion més 
o menos paralela a la costa, e igualmente la intercalacién lutitice que 
proporciond las muestras 03-13-M3 y 03-19-M2 se puede seguir hasta el 
curso del Sella, y atin més al Oeste. Algunos datos paleontolégicos reco- 
gidos en localidades de esta zona interior complementan la informacion 
obtenida en la costa. 

Por encima de la banda lutftica mencionada la seccién de Guadamia 
ha librado faunas de foraminiferos podolskiense (DN-9407 a DN-8413) 
como Fusulinella ex gr. bocki, Basdeina ex gr. elegans, Pssudostaffella 
ex gr. ozawai, Ozawainella ex gr. stelias, etc., si bien es posible que en 
los Gltimos términos de esta serie se alcancen también niveles de edad 
Myachkoviense. ; 

La microflora determinada en los tramos terrigenos 19 y 21 corres- 
ponde a Linopterls obliqua y la microfiora consiste en Lycospora pusilia 
Densosporites spp., Lophotriletes sp., Granulatisporites minutus, Triui- 
trites tribullatus, T, sculptilis Crassipora Kosankei, Verrucosisporites sp., 
Ahrensisporites querickei, Westphalensis-porites irregularis, Savitrispo- 
ritas nux, Vestispora costata, Laevigatosporites vulgaris, Punctatospori- 
tess minutas, Torispora securis, T. verrucosa, Thymospora oscura-thies- 

senii, Endosporites ornatus, E. globiformis, que indican una edad West- . 
Aaliense D. ‘ 

Por la posicién de estos tramos y los datos que se han obtenido tras 
el estudio micropaleontolégico de las muestras carbonatadas de muro y 
techo se puede establecer una correlacién entre el Podolskiense y el 
Westfaliense D., equivalencia que corresponda con las tablas de correla- 
cién general de la Cuenca Central y el Manto del Ponga propuestos por 
LEYVA et al. (1985} : 

1.3.2.'6.. .Carbonffero Westfaliense (Formacién Valdetsja + Picos de Eu- 
ropa-escama de El Carmen-Collera) (Fig. 5b) 

Es la escama maés septentrional de las aflorantes y en slla pueden 
distinguirse al menos dos series con caracter(sticas diferentes, entre las 
que se produée un cambio lateral de facies bastante répido en el sector 
situado sobre el meridiano de Ribadesella. 
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La serie al Oeste-Suroeste de esta localidad, que en la figura 5b se 
denomina «El Carmenn, presenta dos conjuntos litoldgices, de los cua- 
les el inferior es carbonatado y el superior terrigeno. 

El tramo carbonatado ests constituido por calizas packestone y wac- 
kestone con intraclastos de origen algal (lumps) de tamafio rudita, birde- 
seyes y fuerte recristalizacién. En general, son de color bilanco griséceo 
a rosado. 

Las malas condiciones de afloramiento no han permitido un anlisis 
secuencial. En el afloramiento de este tramo que aparece en las proximi- 
dades de Ribadesella (Cueva de Tito Bustillo) puede constatarse la pre- 
sencia de baffles de codidceas con espesores de varios metras. 

Las muestras recogidas han proporcionado una micrefauna gracias 
a la cual puede determinarse que los tramos bajos deben corresponder 
al Vereyense (DN-9106, DN-8107), con Profusulinella cf. arta kamensis y 
Pseudostafella pseudoquadrata. Igual que en la seccién anterior, la serie 
aparece plegada, y en el nicleo sinclinal se alcanza quizd el trénsito 
Kashiriense-Podolskiense (DN-9102, DN-8103). El Kashirienss superior 
estd bien representado (DN-9100 y DN-9105), con Fusulinella ex gr. pul- 
chra, Profusulinella prisca, Eofusulina triangula, Mollerites cf. praecolo- 
niae, stc. 

La seccion de esta escama situada al Oeste del meridiano de Ribade- 
sella tiene interés histérico porque en ella es donde DELEPINE (1928, 
1943) encontré los fusulinidos que le sugirieron la edad Moscoviense 
inferior que estableciera equivocadamente para la partealta de Ia Caliza 
de Montaria, al interpretar como pertenecientes a ella estos materiales, 
datacién que generalizé a toda la cuenca. La localidad de VAN GINKEL 
(1965), que este autor creyé que era la de DELEPINE y le suministré la 
evidencia de su error, queda situada en realidad més al Oeste, aunque. 
en la misma banda calcérea que nos ha proporcionado una fauna anélo- 
ga a la de él (DN-9100, DN-9105). . 

Sobre este conjunto carbonatado se apoya una serie terrigena consti- 

tuida por una sucesién monétona de secuencias positivas, en las que el 

término basal lo constituyen areniscas medias con estratificacién cruza- 
da en surco tendida, con cantos blandos y restos de vetalas, Vertical- 
mente pasan a areniscas con laminacién de ripples y dispuestas en ca- 
pas centimétricas, que alternan con limolitas y lutitas con linsen, fiaser 
y abundantes restos vegstales. 

Algunas secuencias acaban con suelos de vegetacién poco desarro- 
llados y carboneros centimétricos. Son facles de distributarios, llanuras 
de inundacién y marismas. 

En las muestras de macrofauna se han determinado Linopteris sp., 
Neuropteris sp., Ca!am:tu sp., de ‘edad Westfaliense sin mayor pre- 
cisidn, 
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Al Este del meridiano de Ribadesella la serle es totalmente carbona- 
tada y se encuentra plegada, por’lo que resulta. dificil levantar una co- 
lumna detallada y realizar un anélisis secuencial. Se trata de calizas pac- 

kestone intraclésticas y grainstone ruditicas de color blanco-grisiceo vy 
crema, en.capas de 40 a 50 cm. y con tramos masivos. Estos materiales 
parecen sedimentos depositados en barras submareales o «shoal» bio- 
clasticas. . 

En las muestras recogidas, el Bashkiriense superior est4 bien repre- 
sentado en la costa (DN-9204, DN-9208, DN-9225) y en el interior (DN- 
9413), en la seccién del Rio Guadamia. Las muestras de la costa han 
proporcionado Profusulinella primitiva, Pr. cf. tashllensis minims, Pr. 
prisca, Pr, ex gr. rhomboides, Pseudostafsliia gorskyi, Ps. ex gr. compres- 
sa, Eostaffella ljudmilae E. mutabilis, Ozawsinella tingi, Nodosoarchae- 
discus bashkiricus, N. subbashkiricus, Endothyra aff. rostrata, ete. La 
muestra del interior ha suministrado Profusulinella oblongs, Pseudosta- 
fella gorskyi, Eostaffella (Plectostaffella) sp., E. (Eostaffella) sp., Nodo- 
soarchaediscus (Asteroarchaediscus) sp., etc. 

El Vereyense esté presente en los niveles con Aljutovella cf. artificia- 
lis, A. cf. tumida, Verella cf., spicata, V. cf. Interplana (DN-9220 a DN- 
9222, DN-9230). Al Kashiriense pertenecen las muestras en las que apa- 
recen Fusulinella ex vozhgalensis, F. ex gr. pulchra, Alfutovella ex gr. 

skelnevatica, Taitzahoslla librovitchi, etc. (DN-9200 a DN-9202, DN-9213, 
DN-9218). La localidad DN-9231, situada en las proximidades de Ribade- 
sella, corresponde a un Moscoviense inferior indeterminado, con Profu- 
sulinella ovata, Parastafella ex gr. bradyi, etc. Finalmente, el Podolskien- 
se est4 caracterizado por la presencia de Fusulinella ex gr. bockl, Beedesi- 
na cf. ichinotaniensis rotundata, Fusiella sp., etc. (DN-9215 a DN-9217). 

Comparando ambas series se ve que en ellas se muestra la transicién . 
lateral desde ambientes de lagoon interno (baffles de codiéceas, facies 

intermareales, etc.), progradados por fases de distributarios, llanura de 
inundacién y marisma en el sector de Cuevas, hasta facies de lagoon 
externo y barras submareales en Llames de Prfa. 

1.3.3. -Carbonifero superior: Estefaniense 

En la parte Sur, entre Intriago & Isongo, aparece un afloramiento que 
constituye la terminacién occidental de [a cuenca estefaniense de Gamo- 
nedo-Cabrales. La presencia en este sector de materiales carboniferos 
més modernos que las series namurowestfalienses extendidas por Ia 
parte oriental de Asturias fue indicada por PATAC {1920), quien cité va- 
rias especies de flora recogidas en Intriago. No obstante, fue en realidad 
MARCOS (1967) quien describié por primera vez esta regién, cartografié. 
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la extension de los materiales estefanienses, destaco el predominio de 
facies marinas y recolect6 flora en varias localidades (Gamonedo, De- 
mus, Inguanzo) que fue determinada como Cantabnense—Estafamen- 
se A. 

La serie estd constituida por una alternancia de areniscas, limolitas 
arenosas, limolitas y lutitas con intercalaciones de conglomerados, un 
nivel de calizas y algin otro de carbon, aunque de poca importancia. 

Las areniscas son abundantes, apareciendo en niveles de 10 a-30 cm. 
con gran continuidad; son de color oscuro, debido a su matriz limosa, y 
poseen abundantes estructuras erosivas en la base. 

El conjunto pizarroso lo constituyen limolitas marrones y lutitas ne- 
gras y grises con intercalaciones centimétricas de areniscas, que presen- 
tan frecuentes huellas erosivas en su muro. Aumentan hacia la parte 
alta de la serie (ya fuera de la hoja, en las cercanfas de Inguanzo) y en 
ellos se encuentra abundante fauna marina (goniatitidos, gasterépodos, 
trilobites, etc.). Existen varias localidades que han libradg una importan- 

te flora f6sil (WAGNER, 1967), entre ellas, Callipteridium cf. armas/ (ZEI- 
LLER), Alethopteris grandinoides var. subzwillieri WAGNER, Dicksonites 

pluckeneti {V. SCHLOTHEIM), Sphenophylum emarginatum BROG- 
NIART, Reticulopteris germani (GIEBEL), Neuropteris scheuchzeri HOFF- 

MAN, stc. 
Los conglomerados son de cantos calizos muy redondeados, englo- 

bados en una matriz silicea; generalmante, aquéllos han desaparecido 
por disolucién, quedando el esqueleto, Se presentan en niveles de 15- 
20 cm. y aparecen bien representados al O de Isongo. En este lugar se 
observa la discordancia del conjunto estefaniense sobre las calizas tanto 

_de la Formacién. Barcaliente como de la Formacién Picos de Europa. La 

discordancia, que es claramente perceptible hacia el SE, en las hojas de 
Beleno y Carrefia-Cabrales, pasa lateralmente a ser una paraconcordan- 
cia, de tal modo que el Estefaniense se apoya exclusivamente sobre las 
calizas de la Formacién Picos de Europa, no faltando, o haciéndolo sélo 
en pequefa magnitud, la serie Westfaliense. 

" Al E de Isongo, en Abamia, aparece un paquete calcéreo muy desta- 
cado {c) de 40-50 m. de espesor, en &l que se observan capas de calizas 
wackestones gris rosadas con birdeseyes y calizas packestone con gran- 
des algas; sobre ellas se apoyan bafflestones de algas codiéceas rube- - 

factadas'y con acumulaciones superficiales de grandes fusulinidos. Esta .. 
secuencia se repite a lo largo de la serie carbonatada, si bign hacia el 
techo los baffles son de menor espesor y las wackestonq rosadas més 
abundantes. 

Las muestras recogidas proporcionaron una mlcrofauna de Monflpa— 
rus aff. subcrassulus varians, Bradyina sp., Tetrataxis sp., Hemigor-- 
dius sp., ostrécodos, briozoos, equinodarmoa. braquldpodoa, corales, al- .



gasi stc., de edad C,A, (Kasimoviense medio), C,B (Kasimoviense supe- 
rior). | E 

El esquema de la figura 10 daria una idea aproximada de los distintos 
ambientes sedimentarios de esta formacién. 

1.4. TRIASICO 

Se encuentra en el extremo NE de la hoja, en la zona de Caravias, 
discordante sobre el Carbonifero. Aunque regionalmente estin repre- 
sentadas las tres facies (Bundsandstein, Muschelkalk y Keuper), que 
tonstituyen el Trias, en el marco de la hoja, y debido a su carécter trans- 
gresivo, solamente aparece el Gltimo. No obstante, existen unos pocos 
metros en la base de la serie que podrian representar a los primeros. 

En efecto, sobre el Carbonffero, en discordancia angular y erosiva, 
se apoya un nivel de unos 2 m. de espesor, constituido- por bloques 
muy angulosos y heterométricos (brecha) de Caliza de Montaia cemen- 
tados por material calcéreo, que podrfan correlacionarse con el conglo- 
merado de la Riera, atribuido al Bundsandstein; sobre él, 2 a 3 m. de 
calizas dolomiticas y dolomias en capas de 10 a 15 cm., y con delgados 
niveles de lutitas interestratificadas, que podrian corresponder al Mus- 
chelkalk, Ambos términos, brechas y dolom(as, se encuentran muy alte- 
radas v sllicificadas por la mineralizacién de fluorita que arma en ellos, 
por lo que su correlacién con las facies citadas hay que plantearla con 
reservas. 

Sobre las dolomfas aparecen las tipicas Facies Keuper, constituidas 
por una serie monétoma de margas y arcillas rojas, con algunos niveles 
verdosos; a8 veces, las arcillas son més arenosas y es frecuents la pre- 
sencia en ellas de cuarzos bipiramidales claros y rojos (jacintos de Com- 
postela). La potencia en la hoja es del orden de 350 a 400 m. 

1.5. JURASICO 

Los materiales jurésicos aparecen exclusivamente en una estrecha 
franja costera précticamente continua, que se extiende a lo largo de la 
mitad occidental de la misma. El limite oriental de los afloramientos se 
sitGa a 1,6 Km. al Este de la localidad de Ribadesella, en el denominado 
«Pedral de Arra», donde se aprecia el contacto con la caliza carbonifera, 
que tiene lugar por medio de una fractura E-O de importante salto verti- 
cal; la prolongacién de la misma hacia el Este llegaria a enlazar, segin 
BOILLOT et al. (1974), con-el denominado Cafién submarino de Llanes. 

Aparte de los trabajos previos de SCHULZ (1858), JIMENEZ DE Cis- 
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NEHOS (1904). y ADARO Y JUNQUERA (1916), que proporcionaron di- 
versos datos sobre el Jurésico de Asturias, DUBAR (1925) fue el primero 
que estudi6 con cierto detalle los afloramientos de Ribadesella, en don- 
de encuentra y describe una fauna del Kimmeridgiense, transgresiva, 
ssegin él, sobre los materiales del Toarciense medio. : 

Poco después, ROYO GOMEZ y GOMEZ LLUECA (1927), en la misma 
zona de Ribadesella, citan sobre los depésitos del Lfas una supuesta 
Facies Wealdense, recogiendo en ella una abundante fauna de molus- 
cos, asi como el fragmento de un hamero de Dinosaurio. 

KARRENBERG (1934) considera los materiales terrfgenos costeros 
entre Gijén y Ribadesella como pertenecientes al Creticico en Facies 
Wealdense, atribuyendo un caricter continental a la mayor parte de los 
mismos, aunque con intercalaciones salobres y marinas. 

ALMELA, RIOS y REVILLA (1955) ponen de manifiesto la probable 
edad jurésica del supuesto Wealdense de la costa asturiana y separan 
tres grandes tramos litol6gicos dentro del mismo. - 

DUBAR y MOUTERDE (1957) confirman la existencia del Kimmerid- 
giense en base al hallazgo de ammonites en los acantilados:de Ribade- 
sella y describen la sucesién litol6gica que aparece en la zona costera. 

- Una de las publicaciones mé&s completas es la monografia de SUA- 
REZ VEGA (1974), centrada fundamentalmente en la bioestratigrafia de- 
tallada del Lias y parte del Dogger en base a ammonites. Incluye ademés 
una cartografia a escala 1:50.000, as{ como miiltiples columnas estrati- 
gréficas, algunas pertenecientes a la hoja de Ribadesella. Finalmente, 
hace una interpretacién general de todo el conjunto. 

- GARCIA-RAMOS y VALENZUELA (1977a y b} dan a conocer por pri- 
mera vez en Asturias la presencia de huellas de pisada de vertebrados, 
en su mayorfa Dinosaurios (Terépodos, Omitépodos y Saurépodos) en 

_los afloramientos costeros de Gijén a Ribadesella, 
VALENZUELA (1979) describe el Jurésico de la costa y estudia con 

detalle las facies fluviales del mismo. Una de-las secciones se encuentra 
en los acantilados de Playa de Vega. 

GARCIA-RAMOS y VALENZUELA (1979) y GARCIA-RAMOS et al. 
(1979) describen por una parte las estructuras orgénicas (trazas fésiles) 
del Jurésico asturiano desde Gijén a Ribadesella, dividiéndolo a su vez. 
en varios conjuntos litoestratigraficos, que son analizados e interpreta- 
dos someramente. En la segunda de las publicaciones se contempla el 
carécter y significddo de los depésitos aluviales pertenecientes a uno de 
dichos conjuntos, 

Finalmente, VALENZUELA et al. (in /itt.) hacen un eatudlo de las se- 
cuencias margo-calcéreas lidsicas (sinemuriense), incluyendo, entre 
otros datos, una columna dstallada de estos depi6sitos en la Playa.de 
Vega. 
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1.5.1, Estudio e interpretacion de las diferentes unidades 
sedimentarias . 

Dentro del Jurésico de la hoja pueden diferenciarse cinco forma- 
ciones (VALENZUELA et al, in /itt.), que, de mayor a menor antigiie- 
dad, son las sigulentes: Formacién Gijén, Formacién Rodiles, Formacién 
Vega, Formacién Terefies y Formacién Lastres. Las dos primeras forman 
parte del denominado Grupo Villaviciosa, de litologfa dominantemente 
carbonatada, mientras que las tres Gitimas 'quedan integradas en el 
Grupo Ribadesella, de composicién silicicléstica mayoritaria. Ambos 
pertenecen a su vez a dos modelos de sedimentacién totalmente di- 
ferentes. En cartograffa, y debido a sus semejanzas litolégicas se 
han agrupado las formaciones Gijén y Rodiles, por una parte, y Terefies 
y Lastres por otra, quedando tres unidades: Gijén-Rodiles, Vega y Tere- 
fies-Lastres, 

1.5.2. Formacién Gijén 

Los dos Ginicos afloramientos se encuentran en los extremos oriental 
de la Playa de Vega y occidental de la de Moris, en Prado (Caravia Alta). 

En el primero de ellos la base de la formacién no'es visible, mientras 
que el techo esté representado porun paso gradial a las calizas micrfti- 
cas nodulosas con intercalaciones locales y discontinuas de margas per- 
tenecientes a los términos ma4s inferiores de la Formacién Rodiles supra- 
yacente. ’ : 

En la Playa de Morfs, en cambio, se aprecian los tramos basales y de 
transicién, con un cambio progresivo en la proporcién de los términos 
lutiticos, que son cada vez més escasos, siendo reemplazados finalmen- 
te por los carbonatos. El color de aquéllos sufre igualmente un cambio 
de rojizo a gris oscuro o negruzco. Asimismo, desaparacen los Gitimos 
canales conglomeréticos formados por cantos lutfticos intraformaciona- 
les. Se trata de una sucesién eminentemente calcérea que ha sufrido a 
menudo procesos sinsedimentarios y/o tardios de dolomitizaci6n con 
intensidad variable. Esta (iltima se hace m4s ostensible Y generalizada 
hacia la parte baja de las series. Se han observado asimismo fenémenos 
péstumos de dedolomitizacién., 

Dentro de la Formacién: Gijén pueden identificarse a su vez diversas 
litofacies: 

— Calizas grainstone biocésticas y packestone. Los componentes 
aparacen a menudo con envueltas micritizadas. ) 

— Calizas micriticas con laminaciones finas, en parte debidas a al- 
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gas, que pueden incluir estructuras de tipo «tepeen, porosidad de 
disolucién de evaporitas, moldes de cristalos de sal 0 pequefios 
pliegues enteroliticos. 

—-Brechas de clastos calcéreos lrragulares y mal calibrados, Se 
originan por disolucién de niveles yesiferos, con el consiguiente 
colapso de los términos superiores (intervalos de aspecto carni- 
doso). 

— Brechas de cantos planos prooedentas de la erosién y removullza- 
cién de las léminas superiores de los «tepees» durants periodos 
de pequeiias tormentas o en etapas transgresivas. 

— Alternancias de calizas y- dolomias laminadas con lutitas grises, 
unas y otras ‘en capas muy delgadas. Contienen a veces pliegues 
enteroliticos de pequefio tamaio, estructuras de escape de flui- 
dos y atapeos» de diferentes tamanos. 

— Lutitas gris oscuras y negruzcas con niveles de evaporitas (a me- 
nudo disueltas o reemplazadas por procesos de seudomorfismo) 

que presentan estructuras nodulosas de tipo «chicken wire», 
— Limolitas en lechos muy delgados con laminacién cruzada de 

ripples. 
— Calizas micrfticas oscuras con «birdeseyes». 
— Capas lumaquélicas de bivalvos que contienen ademés, en menor 

proporcién, gasterépodos, ostrécodos, algas, etc. 

Segdn SUAREZ VEGA (1974), sus materiales comprenden probable- 
mente en este 4rea el Hettanglense y Sinemuriense inferior, 

El depésito tuvo lugar principalmente en una lfanura costera carbo- 
natada, estable y muy extensa, bajo condiciones oscilantes entre supra- 
litorales y sublitorales muy someras, sin apenas entrada de terrigenos, 
que quedan ademas restringidos a las zonas més hacia el interior del 
continente. Toda el 4rea estaba sometida a su vez a unas condiciones 
climéticas tropicales a subtropicales semiéridas. Los términos supralito- 
rales evaporiticos corresponderian a acumulaciones de tipo «sebka». 

1.5.3. Formacién Rodiles 

' Los principales afloramientos estan situados en el extremo occiden- 
tal de la Playa de Ribadesella y en los acantilados, al E de la Playa de 
Vega. El contacto con la Formacién Gijon es muy gradual. 

Sus materiales, de edad Sinemuriense superior-Toarciense en esta 
zona (SUAREZ VEGA, 1974), se han agrupado en dos conjuntos litolégi- 
cos diferentes superpuestos estratigréficamente: un miembro nodulaso, 
situado en la parte inferior de la serie, pertensciente en su mayorfa al 
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Sinemuriense superior, y de unos 16 m. de espesor medio, y un mism- 
bro rftmico tableado (Pliensbachiense-Toarciense), dispuesto por enci- 
ma del anterior, con una potencia aproximada de 70 a 80 m. Ei contacto 
entre ambos es gradual. : 

El miembro noduloso consta de una sucesién de ciclos de espesor 
habitualmente decimétrico, aunque algunos pueden llegar a rebasar el 
metro. Cada uno de ellos, en los casos de mayor desarrollo, consta a su 
vez de tres litofacies diferentes, que representan velocidades de sedi- 
mentacién .distintas. Estas, de cardcter heterolitico, se ordenan por su 
parte en secuencias de omisién o incluso en un verdadero «hard- 
ground». 

El término basal consta de una alternancia de margas limosas y de 
calizas micriticas, unas y otras de tonos grises oscuros, dando al conjun- 
to un aspecto tableado. - 

El término intermedio es el proporcionalments mejor representado 
de los trés, y su carécter es el que da nombre al miembro. Esté formado 
por una-alternancia irregular de calizas nodulosas micriticas y de margas 
grises. El tipo de estratificacién presenta un aspecto entre ondulante y 
lenticular, con capas mamelonares de continuidad lateral muy variable, 
aunque siempre pequefia. A veces se observan aqul ripples de oleaje. 

El término superior, con el que culmina el ciclo ideal, consta de una 
amalgamacién de capas calcéreas micriticas y de trazado irregular. Entre 
ellas se aprecian algunas léminas margosas discontinuas con estructura 
tiplo flaser. Intercalados en el-mismo o a techo aparecen algunos niveles 
de microconglomerados calcéreos, en parte bioclésticos. 

Entre la fauna domirian los bivalvos y los gaster6podos, aunque tam- 
bién aparecen braquiépodos, crinoides, ostrécodos, algas y en pequefia 
proporcién ammonites. Los icnofésiles son abundantes, aunque no hay 
excesiva diversidad: Thalassinoides, Rhizocarallium, Teichichnus, Chon- 
drites, Conichnus, Planolites y Conostichus. ' 

Las secuencias representan episodios sucesivos de ralentizacién en 
la velocidad de sedimentacién, acompaiiados por una disminucién pro- 
gresiva de los aportes de terrigenos de grano fino procedentes del S 
y SO. : 

El miembro ritmico tableado se caracteriza por una alternancia més 
o menos regular de calizas y margas grises oscuras, con bastante conti- 
nuidad lateral. No obstante, existen localmente algunos intervalos del- 
gados en los que las calizas adoptan una estructura nodulosa o lenticu- 
lar que recuerda a la del miembro noduloso infrayacente. 

Dentro del mismo se aprecian pequefios ciclos de espasor centimétri- 
cos, que comienzan en la capa margosa y culminan_en la calcérea. Sin. 
embargo, existen a menudo procesos diagenéticos posteriores ds diso- 
lucién y reprecipitacién que modifican parcialmente las alternancias ori- 
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ginales, dificultando su reconocimiento. Estos ritmos son muy similares 
a los del término basal de los ciclos del miembro noduloso. 

Entre la macrofauna destacan los braquiépodos, bivalvos, ammoni- 
tes y belemnites, Una relacién detallada de la misma estd recogida en 
SUAREZ VEGA (1974). En cuanto a los icnofésiles, son précticamente 
los mismos que los indicados para el miembro noduloso, aunque cam- 
bia ligeramente su carécter, proporcién y distribuci6n. 

En algunos tramos de la serie las margas se hacen negras, bitumino- 
sas y laminadas, modificdndose también el tipo de fauna que contienen, 
especialmente en lo que atafie a los bivalvos, ) 

El paso de un miembro a otro dentro de la Formacién Rodiles vienen 
en parte controlado por un proceso transgresivo. El depésito tuvo lugar 
sobre una extensa plataforma continental, estable, somera y de muy 
bajo gradiente, sometida a un cierto grado de restriccién como conse- 
cuencia precisamente de las caracteristicas apuntadas. 

Concretaments, los términos maedio y superior del miembro nodulo- 
so se acumularian en parte por encima del nivel de base del oleaje nor- 
mal, mientras que el término inferior o basal del mismo y la mayorfa de 
los depésitos del miembro ritmico tableado la harfan por debajo del 
mismo. 

1.5.4. Formacién Vega 

Sus mejores afloramientos estén situados en la franja de acantilado 
entre el E de la Playa de Vega y el N de la localidad de Terefies. Otra 
buena sucesién de la misma, aunque afectada por diversas fracturas, se 
encuentra en el extremo occidental de ia Playa de Ribadesella. 

Consta fundamentalmente de una alternancia de areniscas gris-ver- 
dosa o beiges, limolitas 'y lutitas rojizas. En menor proporeiép existen 
conglomerados siliceos y polimicticos intraformacionales, asf como tér- 
minos carbonatados pertenecientes en unos casos a antiguos paleosue- 
los (caliches) y en otros a intercalaciones de carécter lacustre. 

La base de la formacién es una superficie erosiva generalizada que 
tapiza una disconformidad sobre la alternancia margo-calcérea de la 
Formacién Rodiles subyacente: . . - 

La edad precisa de los materiales de ests conjunto es desconocida. 
No obstante, la asociacion de polen y esporas que ha aparecido recien- 
temente en un intervalo de areniscas muy areillosas y lutitas limosas 
gris-oscuras con pequefios cantos cuarciticos dispersos, situado a 1,90 
metros por encima de la base de la formaci6n, al Este de la Playa de 
Vega, ha permitido al profesor LOBOZIAK su atribucién al Dogger sin 
mas precisiones. ' 
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Dicha asociacién consta de los siguientes elementos: 

Polen 

Sphaeripollenites elphinstonei. 
Sphseripollenites schratus. 
Inaperturopollenites deskuamatus. . 

Perinopolienites slatoides. 
Callialasporites trlangularis. 
Calllalasporites trilobatus. 
Vitrelsporites pallidus. 
Eucommiidites troedsonnii, 
Monosulcites minimus. 
Gingkoretectina sp. 
Chasmatasporites sp. 

Classapollis simplex. 

Esporas 

Cyathidites minor. 
Lejotriletes balowensis. 
Lycopodiumsporites sp. 

Osmundacidites wellmanil. 
Neoraistrickia truncsta. 
Neoraistrickla gristhorpensis. 
Tuberositriletes sp. - 
Ischyosporites variegatus. 

Uvaesporites glomeratus. 
Staplinisporites rotalis. 

En los términos carbonatados, en su mayor parte de carécter iacus- 
tre, se han encontrado ademés oncolitos algares, charéceas, gasterépo- 
dos de pequerio tamafio, ostrécodos, stc, | . 

. Entre los icnofésiles destacan: moldes de raices, Planolites sp., hue- 
llas de pisada de Dinosaurios (bipedos y tetrdpodos), galerias de artré- 
podos y Scoyenia sp. . 

El ciclo completo ideal, de carécter positivo, que oscila entre los 5y 
los 16 m. de espesor, comienza en su base (erosiva) por conglomerados 
siliceos o poligénicos intraformacionales, a los que siguen areniscas de 
grano grueso a medio de tonos grises claros a beiges, con estratificacién 
cruzada en surco a mediana escala, superpuesta a la de tipo épsilon con 
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léminas sigmoidales producida por acrecién lateral; -en algunos casos 
pueden aparecer también areniscas de grano medio con laminaci6n pa- 
ralela y alineacién de particién, bien inmediatamente encima de los con- 
glomerados o sobre las anteriores. 

La parte alta de los ciclos consta de areniscas de grano fino limoso- 
arcillosas y de limolitas arcillosas, ambas rojizas y frecuentemente bio- 
turbadas con estratificacién .cruzada en surco a pequeiia y mediana es- 
cala, parcialmente destruida por la actividad orgénica (Planolites y 
otros); en algunos niveles puede apreciarse igualmente laminacién pa- 
ralela o cruzada de bajo 4ngulo. Dentro de esta parte alta de los ciclos, 

_y de abajo a arriba, se observa un aumento gradual-del grado de biotur- 
bacién y una disminucién simultinea del tamaiio del grano, asf como 
del espesor de los sets de estratificacidn cruzada. 

El intervalo més superior del ciclo est4 formado por lutitas o arcillitas 
rojizas bioturbadas con aspecto masivo o noduloso (a menudo con algu- 
na intercalacién esporédica de areniscas o limolitas rojizas), que contie- 
nen con cierta frecuencia estructuras tipicas tales como «peds», «crista- 
laria», moteado irregular gris-verdoso claro, en relacién con restos orgé- 
nicos oxidados (en parte raices), nédulos y separaciones plédsmicas fe- 
rruginosas, grietas de desecacién, stc. Dentro de este tramo culminante 
de tonalidad rojiza es frecuente, también, la presencia de nédulos de 
caliza micrftica gris (a veces, en forma de grandes vetas con desarrolio 
dominantemente vertical), que coalescen gradualmente hacia arriba 
hasta convertirse en una capa irregular, y a menudo lenticular, de calizas 

nodulosas. Localmente, pueden aparecer también en los tramos altos 
de estos ciclos algunos intervalos lutiticos grises oscuros con nédulos 
de pirita y abundante materia organica sin oxidar. 

El tramo basal erosivo y conglomerético de los ciclos, que contiene 
unas veces clastos siliceos (cuarcita, arenisca, cuarzosa y, en pequefia 

proporcién, lidita) y otros elementos poligénicos (calizas grises, lutitas 
rojizas, areniscas), representa el relleno del fondo del canal durante eta- 
pas fluviales muy activas con fuerte descarga. Los clastros siliceos, de 
subredondeados a bien redondeados, sufrieron un largo transporte y 
provienen del drea madre; los poligénicos, con mezcla de sjemplares 
angulosos y redondeados, que se generan por la erosién en el borde 
abrupto y en el fondo del canal representan un transporte muy corto e 
intermedio. 

Las areniscas grises y beiges, relativamente mal callbradas, de grano 
medio a grueso, con estratificacién cruzada en surco a mediana escala, 
superpuesta a estratificacién tabular de tipo épsilon con léminas sigmoi- 
dales y superior respectivas a conglomerados y sedimentas finos roji- 
zos, .representan depdsitos de acrecién lateral de tipo «point-bar». Se 
producirfan en rios de aita sinuosidad (frecuentemente meandriformes), 
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en el caso de la estratificacion cruzada épsilon, por fuertes divagaciones 
horizontales de l0s cauces, al excavar en la orilla céncava y depositar 
sedimentos arenosos sucesivos en la convexa; en el caso de ta estratifi- 
cacién cruzada en surco superpuesta, por la migracién de dunas y ba- 
rras tridimensionales en el interior del canal y a lo largo del mismo. 

Las areniscas de grano medio con laminacién paralela y alineacién 
de particién representan probablemente depésitos del régimen de flujo 
superior, cuando el fondo del canal se convierte en una capa de traccién 
de fondo con movimiento continuo de los granos de tamario arena, 

Las areniscas de grano fino y limolitas arcillosas, ambas de tonos 
rojizos, con el resultado de un depésito en las zonas marginales del 
canal, que son retocadas tan sdlo esporéadica y-excepcionalmente duran- 
te intervalos cortos de fuerte descarga. Las coloraciones rojas prueban 
que no existe alll agua intersticial permanente, que hubiera reducido en 
ese caso los compuestos de hierro oxidantes. 

Las lutitas o arcillitas rojizas y bioturbadas con intercalaciones loca- 
les limoliticas corresponden a una sedimentacién lenta, intermitente y 
de grano fino, que tiene lugar en la llanura de inundacién, o incluso en 
4reas topogréficamente por encima de aquélla, que quedan al descu- 
bierto expuestas a fendmenos edéficos y de meteorizacién durante lar-' 
gos periodos de tiempo. Las estructuras citadas en estas zonas, someti- 
das a intervalos sucesivos de humedad y sequia, son répidamente idén- 
ticas a las que aparecen en los depésitos de caliches o calcretas descri- 
tos por diversos autores en zonas semiéridas con lluvias estacionales 
separadas por largos periodos de sequedad. 

‘Finalments, los Intervalos lutfticos grises oscuros con nédulos de pi- 
rita y abundante materia orgénica, que aparecen localmente en la parte 
alta de algunos ciclos, representan depresiones aisladas que quedaron 
cublertas permanentemente por agua (cauces abandonados, pequeiios 
surcos entre los «scroli-bars», etc.). _ 

El caricter de alta sinuosidad, y dominantemente meandriforme, de 
gran parte de los cauces fluviales efimeros representados en estos afio- 
ramientos jurésicos viene confirmado no sélo por los frecuentes depési- 
tos de acrecién lateral, sino ademés por la evidencia de los datos de 
paleocorrientes, que muestran a menudo sentidos opuestos en el flujo 
del canal, dentro de depésitos préximos pertenecientes a un mismo ci- 
clo, o bien en dos ciclos superpuestos. Por otro lado, la ordenacién posi- 
tiva de muchos de ellos, con perfecta continuidad de procesos en una 
amplia extensién, tanto en horizontal como en vertical, parece confirmar- 

esta hipétesis. 
La coloracién rojiza, tan caracterl’s_tlca e intensa en los tramos supe- 

riores de los ciclos y ausente siempre en los inferiores de grano més 

grueso, en los que aparece, por el contrario, cemento clorftico, materia 
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- orgénica, y localmente pirita, prueba que ha tenido lugar en estos ulti- 
mos una reduccién diagenética importante, como consecuencia de la 
presencia orgédnica y de haber retenido agua intersticial durante largos 
periodos: e : , . 

Respecto al cardcter secuencial o repetitivo tan caracterfstico de estas 
series habria que invocar dos tipos de procesos responsables actuando 
simulténeamente y superponiendo sus efectos. Unos de carécter autoci- 
clico, de relativamente pequefia escala y representacién local dentro de 
la cuenca (divagaciones de canales, migracién longitudinal y lateral de 
barras, abandono o acortamiento del cauce), que condicionarfan funda- 
mentalmente las secuencias positivas de orden métrico. El segundo tipo 
estarfa formado por aquellos de caréicter alociclico, con origen externo, 
de mucha mayor escala, y que afectarfan a toda la cuenca; en parte, su 
influencia puede acentuar los efectos de los anteriores, pero fundamen- ; 
talmente darfa lugar a un fenémeno general en las series aquf estudia- 
das, que consiste en una disminucién hacia arriba y hacia el E en todas 
ellas de los espesores de los tramos inferiores de los ciclos, a expensas 
de los de grano fino superiores. Este Gltimo hecho serfa debido a una 
atenuacién progresiva de la proporeién y frecuencia de los aportes, pro- 
bablemente como resultado de una maduracién gradual del relieve en 
el drea madre. 

A medida que se avanza hacia la zona oriental y hacia arriba de las 
series de la Formacién Vega se pasa a facies de transicién con faunas 
salobres (tramos inferiores de la Formacién Terefies suprayacente). 

175.5. Formacién Terefies 

El mejor afloramiento de la misma aparece en los acantilados situa- 
dos inmediatamente al N de’la localidad que le da nombre. Otro de 
ellos, aunque de poco espesor, debido a una serle de fracturas que ha- 
cen desaparecer su parte alta, se encuentra a partir del saliente rocoso 
més septentrional del extremo O de la Playa de Ribadesella. 

Se trata de una sucesién lutitico-margosa de tono gris oscuro a ne- 
gruzeo, con frecuentes capas y lentejones carbonatados {micritas y mi- 
crosporitas), asi como numerosos horizontes lumaquélicos en los que 
dominan los Bivalvos (Isognomon, Gaervillia, Ostreidos, Carbdlidos, Exo- 
gyra, etc.), seguidos de los Gasterépodos (Procerithium y otros). En me- 
nor proporcién aparecen huesos, dientes y escamas dé peces ganoi- 
deos, restos de algas (Solenoporéceas, Charéceas y otras), ostrdcodos, 
fragmentos de huesos de reptiles, etc.-Sin embargo, hasta el momento 
no han aparecido cefalépodos. Entre los bivalvos, el doctor F. T, FUR- 
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SICH (1984, com. personal) ha clasificado, ademaés, Corbulomina sp., 
Protocardia sp., Anomla sp., Nanogyra sp. y Astértidos. 

La serie, cuyo espesor total es de 151 m. en la localidad, se subdivide 
a su vez en dos miembros de diferentes litologfa y desarrollo. 

El miembro Inferior, con una potencia de unos 20 m., contiene ade- 
més areniscas de tonos gris medio con predominio de capas gruesas, 
margas arenosas grises oscuras, calizas nodulosas oncoliticas y local- 
mente lentejones de conglomerados polimicticos. Las areniscas presen- 
tan habitualmenhte una base erosiva, asf como estratificacién cruzada en 
surco a'mediana escala y a veces tabular de tipo épsilon debida a acre- 
cién lateral; constituyen, en realidad, canales de dominio fluvial, que 
estan desembocando en una llanura costera con abundantes marismas. 
Las huellas de pisada de Dinosaurios y las grietas de desecacién son 
también excluslvas de este mlembro inferior. 

En el miembro superior, de 131 m. de potencia, dominan las acumu- 
laciones lumaquélicas de diverso carécter, que tienden a organizarse 
‘clclicamente en secuencias con disminucién hacia la parte alta de la 
proporcién de fauna. Existen aqui, ademés, diversos Intervalos forma- 
dos por limolitas calcdreo-arcillosas con laminacién paralela y cruzada 
de ripples de corrients, que incluyen a menudo en sus bases moldes de 
cristales de halita. Localmente, aparecen también algunos niveles de ye- 
sos. El depdsito tuvo lugar aquf en una amplia plataforma restringida o 
gran lagoon, siempre por debajo del nivel de base del oleaje. 

La edad de la formacién pudiera ser Malm, a juzgar por las datacio- 
nes a base de Ostrécodos obtenidas por RAMIREZ DEL POZO (1969) en 
sucesiones equivalentes, aunque més proximales, situadas hacia el SO 
y fuera de la presente hoja. 

Entre las trazas fésiles comunes a ambos miembros destacan Thala- 
sinoides sp., Rhizocorallium irregulare, Planolites sp.. Pelecypodichnus 
sp. Y plstas de trazado ondulante. 

El conjunto de la formacién representa una gran secuencia transgre- 
siva sobre los depésitos fluvialee de la Formacién Vega. 

1.5.6. Formacién Lastres 

Aflora en diversos puntos de la hoja. La sucesién més completa apa- 
rece en los acantilados costeros entre el meridiano de Terefies y el sa- 
liente occidental de la Playa de Ribadesella. Otro buen afloramiento con- 
tinuo de la parte més superior de la serie, aunque de dificil acceso, apa- 
rece entre fa desembocadura del Rio Sella y el saliente més oriental de 
la Punta de la Atalaya. A partir de aqul, y en direcci6n E, hasta el deno- 
minado pedral de Arra, limite de aparicién de los materiales jurésicos, 
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la mayor parte de los perfiles costeros contienen depésitos de esta for- 
macién. i g 

Su edad, segtin DUBAR (1925) y DUBAR y MOUTERDE (1957), debe- 

ria ser Malm (al menos en parte Kimmeridgiense), a juzgar por la fauna 

de Ammonites encontrada por ellos en los alrededores de La Atalaya, 
dentro de la parte alta de la serie: Aspidoceras cf. longispinum y Aula- 
costephanus aff. eudoxus. 

La sucesién, de més de 400 m. de espesor y de litologla muy varia- 
ble, consta a grandes rasgos de una alternancia de areniscas grises y 

beiges, con cemento carbongatado, en capas a menudo gruesas, junto 

con limolitas, lutitas, capas carbonatadas y horizontes lumaquslicos; es- 

tos Gltimos se presentan dentro de amplios tramos con caracteristicas 

muy similares a las de la Formacién Terefies infrayacente. 

Ademés de la escasa fauna de Ammonites, estos mismos autores 

cifran diferentes variedades de Trigonia, Exogyra virguls, Astarte sp., 

Niicula sp., Cyprina sp., Sphoenia sp., Cerithium cf. manselli, Alaria cf. 

beaugrandi, Natica venelia Corbissp., Cérbula sp, Gervillia sp. e Isogno- 

mon sp. Asimismo, se encuentran Ostracodos, huesos de reptiles, frag- 

mentos de troncos lignitizados, algas, etc. 

Las trazas fésiles son agul muy abundantes, destacando varias espe- 

cies de Thalassinoides sp., frecuentes huellas de pisada de Dinosaurios 

(Ter6podos, Omitépodos y Saurépodos), Pelecypodichnus sp., Planoli- 

tes sp., Diplocraterion sp., Arenicolites sp., Gyrochorte sp., Rhizocora- 

llium Jenense, Rhizocorallium irregulare, Teichichus sp., Monocrats- 

rion sp., Cylindrichnus sp., coprolitos de vertebrados, pistas onduladas, 

Fuersichnus sp., Chondrites sp., etc. (VALENZUELA, 1979; GARCIA-RA- 

MOS y VALENZUELA, 1979). 
El conjunto de la formacién corresponde al depésito de pequenos 

sistemas deltaicos elongados y de dominio fluvial, que progradan sobre 

una extensa plataforma restringida de bajo gradiente. En ellos se reco- 

nocen magnificos ejemplos de secuencias, correspondientes en su ma- 

yoria a la llanura deltaica inferior, frente deltaico y prodelta, asl como 

aquellos que representan etapas transgresivas con facies de abandono 

de delta. ’ 
Entre las subfacies mejor representadas destacan las de canal distri- 

butario-barra de desembocadura, que engloban la mayor parte de los 

depésitos areniscos gruesos de la sucesion, las de canales y abanicos 

de desbordamiento {Subdeltas y «Crevasse channel») y las de bahia in- 

terdistributarios. : 
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1.6. CRETACICO 

Constituye la terminacién oriental de la depresién cretdcica de Ovie- 
. do-Cangas de Onls. Se dispone formando un sinclinal orientado aproxi- 
" madamente E-O, su flanco Sur se apoya discordante sobre diversas for- 
maciones paleozoicas y el Norte se halla cobijado bajo las mismas por 
la falla de Llueves. 
. Se ha levantado una serie tipo a la carretera de Cangas de Onis a 
Liueves, si bien los tramos basales del Cretécico presentan un mejor 
afloramiento en los alrededores de Corao. - 

La figura 11 es una representacién esquematizada de estos sedimen- 
tos. Como puede observarse, se diferencian tres grandes tramos: 

El tramo inferior, que aflora en Corao, presenta un paquete basal, 
con potencia de 10 a 15 m., constituido por areniscas (cuarzoarenitas) 
de grano medio y cemento silfceo, con estratificacion cruzada en surco 
de media escala en paso a estratificacién cruzada plana tabular; en los 
«lag» de los canales hay troncos fosilizados y cantos blandos de tamaiio 
grava. Sobre &l se apoyan facies de «mound-cores» de desarrollo métri- 
co, con fauna de corales, braqui6podos, lamelibranquios, etc., que pa- 
san lateral a lutitas carbonatadas grises con fauna dispérsa y a areniscas 
blancas con porosidad méidica..Los paquetes superiores de este tramo 
son secuencias granodecrecientes con un término inferior de areniscas 
blanco-asalmonadas y rojo-violéceas, con estratificacion cruzada en sur- 
¢o, granos de carbdn vy grandes azabaches, que pasan a limolitas y luti- 

tas carbonosas con abundantes sulfuros y fragmentos o granos de aza- 
bache. 

En su conjunto, el tramo estaria originado por un sistema canalizado 
conectado con el medio marino; puede tratarse de «fandeltas» {(distribu- 
tario-llanura de inundacién) y facies de abandono deltaico (smound co- 
res»). 

El segundo trama, en la carretera de Cangas a Llueves, esta constitui- 
do por paquetes decamétricos de arena (cuarzoarenitas) de grano me- 
dio-fino no cementada, normalmente masiva, que intercalan capas car- 
bonatadas de constitucién blocldstico-arenosa, con estratificacién cruza- 
da tabular y taminacién cruzada de afto éngulo a cruzada en surco. Los 
paquetes presentan una capa basal de areniscas carbonatadas con esca- 
sos bioclastos de tamaiio rudita, y las barras de calizas se organizan en 
secuencias sshallowing-up ward», normalmente en un ritmo de secuen- 
cia «muddy-grainy-muddy». Poseen una microfauna de Marimella, Orbi- 
tolina (Mesorbitolina) texana &f, aperta; Pssudocyclammina af. rugosa; 
Orbitolina concava gatarica; Ammobaculites, Neoiraquia convexa; La- 

_melibranquios, Equinodermos, Briozoos, Ostrécodos, etc., de edad Al- 
biense superior-Cenomaniense inferior. 
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Por las caracteristicas descritas, estos sedimentos se originaron en 
un medio litoral, con playas y sistemas dunares asociados para las fa- 
cies terrigenas, en tanto que los carbonatos serfan sedimentos de llanu- 
ras de marea con barras submareales asociadas. 
- El tramo superior es esencialmente carbonatado, la base es un paso 
gradual con alternancia de capas carbonatadas y capas bioclastico-are- 
nosas con caracteristicas similares al tramo anterior, pero con claro pre- 
dominio de los carbonatos. Siguiendo en la serie, los sedimentos pier- 
den el componente arenoso, organizandose en una alternancia de se- 
cuencias «muddy» y «grainy» que intercalan blancos con laminacién 
cruzada plana de medio a alto éngulo (secuencias dé playa). Los subtra- 
mos medios son bafflestones y framestones de espesores variables (3 a 
8 metros), sobre los que se apoya un paquete de calizas nodulosas (pac- 
kestones) con pequefios «hard-ground» y léminas de lutitas carbonata- 
das bioturbadas. Poseen una microfauna de Orbitolina céncava gatérica; 
O. (mesorbitolina) gr. texana, O. {(mesorbitolina) texana cf. aperta, O. af. 
¢c6nica, Neoiraquia convexa, Heteroporella, Halimedsa, Lenticulina, Dir- 
corbis, Hedbergella, Marsonella, Nummoloculina,- Miliolidos, Ophthal- 
miidos, Rotélidos, Lamelibranquios, Celentéreos, Algas, Corales, Equi- 
nodermos, etc., que permiten atribuir una edad Cenomaniense inferior. 

Por las caracteristicas descritas, estos sedimentos constituiran una 
megasecuencia transgresivo-regresiva, en la que los subtramos de base 
y medios serfan las facies submareales de plataformia externa con desa- 
rrollo de facies recifales, en tanto que el subtramo de nodulosas serfan 
sedimentos de relleno condicionado y colmatacién del lagoon restringi- 
do por [as construcciones recifales. 

Al £ de Mestas de Con, donde acaba el afloramiento, se observan los 
términos inferiores apoyéndose tanto sobre las «Cuarcitas de Barrios» 
como sobre las «Calizas de Picos». Estos niveles del tramo inferior, ade- 
més de areniscas y cuarzoarenitas, poseen otros-constituidos por lutitas, 
limolitas y arenas de colores rosados, violaceos y blancos, que algunos 
han asimilado al Pérmico; no obstante, en la pista de Corao a Abamia, 
debajo de ellos, existe un.nivel de «mound-cores» con microfauna de 
Lenticulina, Hensonina y Cuneolina y microfauna de lamelibranquios, 
etoétera, que definen una edad Albiense-Cenomaniense. Més al E que- 
dan pequefios retazos de areniscas cobijadas por la falla de Llueves, y 
en Robellada se encuentra el més oriental, constituido casi en su totali- 
dad por areniscas blancas y rojo-viol4cess, con niveles decimétricos de 
azabache en la base y los otros de lutitas y limotitas rosado-viol&ceas 
citados anteriormente, que se encuentran en el cruce de Robellada a 
Meré. , 

Por dltimo, al N de Posada de Llanes existe un estrecho afloramiento 
encajado entre las formaciones «Barrios» y «Picos», que coinciden con 
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la prolongacién oriental de la subescama N de Ribadesella. Esté consti- 
tuido por unos 10-15 m. de lutitas gris oscura a negras, con nivelilios 
centimétricos de areniscas rojizas, a las que siguen 10-15 m. de calizas 
lumaquélicas beiges con lamelibranquios, gasterépodos, equinoder- 
mos, coralarios, etc., Y microfauna de Pseudocyclammina hedbergi, 
Everticyclammina greigi MAINC, Nautiloculina cretdcea, Pseudotextuls- 
riella sp., Pseudocyclammina sp. y Spiroplectammina. que definen una 
edad Aptense inferior; por encima, unos niveles de arenas blancas y 
arcillas oscuras. Por las edades v tipo de facies, el primer tramo podria 
corresponder a la «Facies Weald», a la que se superpone el Aptense y la 
«Facies Utrillas», por encima, que se encaja contra la falla (prolongacién 
del mbalgamlento de Ribadesella). Teniendo en cuenta los tipos de fa- 
cies, el Gltimo tramo de Posada (Facies Utrillas) debe corresponderse 
con el priméro de Cangas, ya que en éste las edades son més modernas. 

1.7. TERCIARIO 

Sobre los materiales del Cretécico superior en facles marinas apare- 
cen, en el dngulo SO, en ligera discordancia, unos pequeiios afloramien- 

tos constituidos por 8-10 m. de conglomerados de cantos predominante- 
mente calizos y con cemento carbonatado, que ocupan el nicleo de un 
sinclinal muy abierto, por lo que desde el punto de vista tecténico repre- 
sentan una facies sintecténica. Debido a su escasa potencla y aflora- 
‘miento, pocas conclusiones se pueden sacar al respecto, Se trata de 
ortoconglomerados con cantos de tamafrio varible (bimodales) entre 4-8 
centimetros y 25-30 ¢m., redondeados y con cemento carbonatado. Su 
espectro litelégico es casi monomictico, ya que en porcentajes superio- 
res al 95 % son cantos de caliza cretécica. El resto son areniscas y cuar- 
citas de procedencia mesozoica y paleozoica. Son muy escasas las es- 
tructuras sedimentarias observadas, restringiéndose a cicatrices erosi-- 
vas, y una fabrica poco ordenada. En algunos afloramientos muestran 
cierta ordenacién con el eje mayor paralelo a las cicatrices y con imbri-_ 
cacién en el mismo sentido. Por estas caracterfsticas se piensa estarian 
ligados a abanicos aluviales en zonas medias, donde se desarrollan sis- 
temas braided. 

En la hoja de Villayiciosa,‘donde ocupan gran extension, sus autores, 
después de analizar los datos de diferentes estudios y publicaciones, les 
asignan una edad Paleocena o Eocena. 

Al N de Corao, coronando los cerros Paimoreyo e Iguedo, existe una 
serie constituida por arenas y arcillas limolfticas rojas, dispuesta en dis- 
cordancia angular (mayor que en el caso anterior) sobre el Cretécico 
superior. No puede establecerse ni su potencia ni sus ‘caracteristicas se- 
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dimentarias de detalle, ya que sélo aflora en pequenos arroyos y de 
forma discontinua. . ' 

Sobre estos sedimentos se desarrolla discordantemente un potente 
manto diluvial constituido por paraconglomerados polimicticos con 
abundante matriz arenoso-lutitica. 

1.8. CUATERNARIO 

Los depdsitos cuaternarios, aunque variados, ocupan escasa exten- 
si6n areal, debido al fuerte relieve y al encajamiento de la red fluvial. 
Hay que destacar, por su espectacularidad, la existencia de sedimentos 
marinos situados en superficies planas (rasas) a una altitud de hasta 
260 m. sobre el nivel del mar. Otros «cuaternarios» cartografiados son 
las terrazas fluviales, derrubios de ladera, rellenos de dolinas vy otros 
aluviales. 

1.8.1. fiepésitos de rasas marinas 

Se encuentran sobre la superficie plana modelada en las «Cuarcitas 
de Barrios» de la escama de Ribadesella o bien sobre las calizas del 
Carbonffero, siendo ‘en este caso la superficie muy irregular. 

Se trata de conglomerados de cantos cuarciticos y areniscas, gravas 
y arenas embebidos en una matriz limoso-arcillosa; como se explica 
mdés adelante, los cantos conglomerdticos aplanados y los granos de 
arena brillante y redondeados indican un origen marino. 

Existen cuatro niveles importantes de arrasamiento, situados a cotas 
de 220-240 m., 140-150 m., 110-120 m. y 70-80 m. Los dos primeros, 
cuando estdn situados sobre cuarcitas, originan superficies planas, los 
depésitos mencionados anteriorments, lutitas y turbas; el superior (220- 
240 m.) se desarroll6 también sobre las calizas y areniscas y lutitas car- 
boniferas de la zona de Ardisana, pero debido a la posterior carstifica- 
¢ién de las mismas la superficie de base es muy irregular y solamente 
quedan restos de depdsitos de arenas y limos amarillentos. Los niveles 
inferiores, que se encuentran entre Ribadesella y San Antolin, sobre el 
Carbonifero, también poseen una superificie muy irregular, y los depési- 
tos han sido retrabajados posteriormente por erosién fluvial; limos are- 
nosos amarillentos y arcillas pardo-negruzcas. Una exposicién més am- 
plia sobre el tema se encuentra en el capitulo de Geomorfologia.



1.8.2. Terrazas fluviales 

Solamente se encuentran en el valle del Rio Sella. Entre Llovio y. 
Ribadesella, en su margen izquierda, aparece una amplia terraza, peque- 
fos retazos quedan a lo largo de su recorrido y en la confluencia del 
Pilofia con el Sella queda otro nivel importante, donde estd situado 
Arriondas, En Margolles queda un nivel més alto (40 m.) sin conexién 
con el cauce actual. 

Sus depésitos son los tipicos de cantos y bolos de cuarcitas y calizas 
en una matriz arenoso-limosa. " 

1.8.3. Derrubios de ladera 

En las laderas del Rio Sella, entre Margolles y Triongo, con fuertes 
pendientes, se desarrollan importantes conos de derrubios con caracte- 

risticas muy Namativas. 
Se trata de orto y paraconglomerados polimicticos, y con fuerte hete- 

rometria y muy bajo redondeamiento. El aspecto litoiégico de las cola- 
das est4 en relacién directa con el 4rea préxima, sobre |a que se asienta 
el cono. El cemento es esencialmente carbonatado y se intercala con 
capas de caliches originadas por capilaridad ascendente. 

1.8.4. ' Rellenos de dolinas 

Son depésitos de arcillas rojas que, procedentes de la disolucién de 

las calizas, quedan rellenando el fondo de dolinas y uvalas de las zonas 
carstificadas (Sierra de Cuera, Sierra de Escapa, etc.). Otros sedimentos 
més groseros (arcillas, limos y arenas) aparecen rellenando el «poljer - 
de Llamigo, debido a que ademas de la descalcificacién existen arrastres 
aluviales. 

1.8.5. Aluviones 

Aparecen a lo largo de los rios Sella, Gilefia y Beddn; estéin constitui- 
dos por bloques de naturaleza diversa, gravas y arenas con una matriz 
limoso-arcillosa y materia orgénica frecuente. 
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1.8.6. Depdsitos mareales 

Se encuentran en la desembocadura del Rio Selia, hasta donde al- 
canzan las influencias mareales. Son materiales muy finos, limos, arci- 
llas'y fangos..., embebidos en agua, con una vegetacién de tipo salobre. 

1.8.7. Playas 

Son arenas silfceas muy finas, con abundantes restos de conchas. 

Aparte de las mayores de Vega, Ribadesella y San Antolin (en ésta la 

parte posterior son bolas de cuarcita), existen numerosas a lo largo de 

toda la costa, algunas incluso anteriores, coma la de Gulpeyiri. 

2. TECTONICA 

En la hoja de Ribadesella se encuentran representadas dos de las 

provincias en que se ha dividido la Zona Cantébrica, éstas son: la Re- 
gién del Manto del Ponga y la de Picos de Europa. 

_ La mayor parte del 4rea torresponde al Manto del Ponga, la Regién 

de Picos solaments aparece en el limite oriental y en la mitad Este de 

las dos escamas septentrionales; ello es debido a que en este 4rea, al 

contrario de lo que ocurre en el resto de la Cantébrica (coincidencia de 
un cambio paleogeogréfico con una estructura tectonica importante — 
mantd de corrimiento—), la divisién paleogeogréfica es oblicua a las 

estructuras de corrimiento, como puede observarse en el esquema re- 
gional y en la figura 2. _ : 

Los materiales paleozoicos fueron afectados por la orogenia hercini- 

ca, que dio lugar a unas estructuras de tipo tangencial desarrolladas en 

condiciones superficiales, como demuestra el hecho de que no existan 

equistosidades ni otras estructuras indicativas de una deformacié6n rela- 
tivamente profunda e intensa. La estructura resultante es un apilamiento 

de mantos de corrimiento (tecténica de tipo apalachiense) con un nivel 
de despegue situado en las calizas del Cémbrico. La superficie de corri- 
miento va progresivamente cortando niveles superiores, siendo paralela 

a la estratificacién en tramos largos, mientras que en otros més cortos 
salta de nivel (rampa), originando cufias que implican el posterior des- - 
arrollo de pliegues sinclinales en las zonas planas y anticlinales en las 

zonas de rampa; el autéctono relativo es en Ia mayorfa de las escamas 
la formacién constituida por las calizas carboniferas. . _ 

Durante el Mesozoico, y aprovechando zonas de debilidad —algunas 

pueden ser antiguos cabalgamientos—, tiene lugar una tecténica de 
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bloques muy importante que originé nuevas cuencas, donde se deposi- 
taron los materiales del Trias, Jurdsico y Creticico. La mayor parte 
de estas fracturas se originaron en épocas tardihercinicas, como prue- 
ba el hecho de que estén jalonadas por rocas Igneas pérmicas (hoja 
de Tudanca) —y continuaron actuando— en la orogenia alpina. Estén 
bien representadas en la hoja, adquiriendo cada vez més importan- 
cla regional, conforme nps desplazamos hacia el E, donde constituyen 
los bordes de cuenca de los mesozoicos bien desarrollados de la Cuenca 
Vasco-Cantébrica. 

2.1, ESTRUCTURA GENERAL DE LA HOJA 

Las estructuras mayores se reconocen facilmente en el esquema tec- 
ténico adjynto (Fig. 12), y pueden agruparse en dos conjuntos diferen- 
ciables por su génesis, geometria y edad: son los cabalgamientos y plie- 
.gues, y las fallas. 

2.1.1. Cabalgamientos y pliegues 

El primer conjunto esté constituido por los cabalgamientos hercini- 
cos y los pliegues asociados a ellos que afectan al Paleozoico. en efecto, 
se trata de una serie de ellos de direccién E-O (algunos muy verticaliza- 
dos), que a la altura del meridiano de Ribadesella se inflexionan y pasan 
a dirigirse hacia el SO, e incluso hacia el S en Cangas de Onfs; su ver- 
gencia es S cuando son E-O, o progresivamente van pasando SE y E 
cuando su direccién es N-S. Esta disposicién es consecuencia de la si- 

_ tuacién de la hoja en la rama N del arco asturico. Entre Nieda y Caviellas 
(al E de Cangas) se da un cambio brusco en la polaridad de las vergen- 
cias, como consecuencia del retrocabalgamiento de Picos hacia el O; 
as, la vergencia de la escama de Cangas de Onfs es hacia el E, y la de 
Vavielles, al 0. ’ 

* Lagran inflexién de los cabalgamientos pusde deberse a la predispo- 
sicién paleogeogrifica de las distintas regiones, o quizés es la tecténica 
de mantos la que condiciona la psleogeografia. En cualquier caso, no 
debe descartarse un cierto grado de cerfamiento del arco astdrico, como 
se observa més hacia el O, donde existen pliegues radiales perpendicu- 
lares a los cabalgamientos. En esta zona, en la parte central, son nume- 
rosos los pliegues (anticlinales y ‘sinclinales) paralelos a los cabalga- . 
mientos y originados por la misma dindmica que ellos, como ya se ex- 
plicé anteriormente sin necesidad de tener que invocar otras fases pos- 

. teriores. 
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Como unidades cabalgantes mayores pueden distinguirse, de S a N, 
en el sentido del apilamiento sucesivo, las siguientes (Fig. 12): . 

Escama de Cangas de Onis.—Su nive! de despegue esta constituido 
por las calizas de la Formacién Léncara, aunque en algunos lugares pue- 
den faltar. Abarca toda la serie paleozoica caracteristica de la regi6n, y 
excepto en la zona de Qlicio, donde la Formacién Barcaliente describe 

algunos pliegues, la escama es muy regular en el sentido de que se 
dispone en toda su extensi6n, formando una amplia estructura monocli- 
nal, a veces invertida, y describiendo, eso si, la inflexién general del 
arco astdrico, a la altura de Térano y Onao, donde ademés esté profun- 
damente afectada por las fallas ONO-ESE de Parda y Lluevas. En esta 
unidad se incluyen las dos escamas que_en cartografias anteriores se 
habfan individualizado al atribuir a la Formacién Oville la intercalacién 
existente en las Cuarcitas de Barrios (capas de Ligtieria). 

Todavia existen en el marco de la hoja dos escamas més por debajo 
de la citada, una constituida por cuarcitas de la Formacién Barrios (esca- 
ma de Onis) y cubierta discordantemente por el Cretécico; y otra, de la 
que aflora un pequerio retazo, formada por calizas de la «Formacién 
Picos», debajo de la anterior. Finalmente, entre Nieda y Torio (3 Km. 
al SE de Cangas) hay que destacar la presencia de unas escamas de 
menor escala con polaridad convergente respecto a la de'Cangas; es 
decir, con vergencla hacia el O, como consecuencia de los cabalgamien- 
tos internos de «Picos» hacia el S posteriores al ‘emplazamiento del 
«Pongan, Asf pues, entre «Picos» y «Pongar existe una pequeiia unidad 
muy apretada tecténicamente y con vergencias opuestas convergentes 
al haberse quedado pinzada entre los dos grandes dominios tectdnicos; 
esta unidad se prolonga hacia el Sur por la hoja de Belefio, hasta la 
zona de Amieva, 

Escama de Meré-Peruyses.—~Sobre la escama de Cangas se dispone 
esta unidad, mucho més irregular que ella, tanto en sentido estratigréafi- 
co como tectdnico. En efecto, estratigréficamente su base es la Forma- 
cién Léncara, entre Olicio y Carracedo, pero progresivamente hacia el E 

el cabalgamiento va cortando niveles més altos; en Cuerres, el nivel de 
despegue son las pizarras de «Liglieria» y al S de Meré son las Calizas 
de Barcallente; més todavia hacia el E vuelven a aparecer las Cuarcitas 
de Barrios, y el cabalgamiento se adapta al crecimiento espectacular de 
la serie Caliza de Picos en la Sierra de Cuera. El autéctono es siempre la 
Formacién Barcaliente, excepto en este lugar, donde es.la Formacion 
Picos de Europa, ya que posee una competencia similar. 

Tecténicamente, toda la escama estd muy replegada en su interior 
(sinclinal y anticlinal de Meré, sinclinal de Cabeza de la Infiesta, pliegues 
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del Cerro de Covaenes y Los Revorios, etc.) y afectada, como la-anterior, 
por las fallas posteriores de direccién ONO-ESE de Parda y San Tirso. 

Escama de Mofrecho.—~Entre Riocaliente y Riensena, el al6ctono est4 
constituido por las cuarcitas ordovicicas en forma de anticl inal; las cali- 
zas carbonfferas plegadas solidariamente con ellas poseen unos: replie- 
gues muy apretados y espectaculares en la sierra existente entre los 
cerros Benzda y la Cabezuca, y més abiertos en la Sierra de Escapa. 

En la parte central, entre Igena y Peruyes, y tanto en el frente como en su interior, estd muy afectada por las fallas de San Tirso y de Mofre- 
cho, que retocan fuertemente su posicién original. En la parte oriental, 
por delante de ella, salen dos nuevas escamas constituidas por calizas 
carbonfferas que forman los macizos calcéreos de Llabres y Cueto Teje- 
ro,-donde tiene lugar el cambio de facies del Westfaliense de Rioseco. 

Escama de Ribadesella—Se ha respetado la denominacién tradicio- nal de [a citada localidad, aunque no corresponde con la situacién. Su 
autéetono relativo est4 constituido por la Formacién Barcaliente de Ia 
escama anterior, excepto en la zona de Los Carriles (al S de Nueva), 
donde se superpone al. Westfaliense detritico, 

En la carretera nacional niimero 634, entre Frias y Llovio, aparece 
toda la serie paleozoica, desde la Formacién Léncara al Carbonffero su- 
perior terrigeno, en una escama tnica que, tanto hacia el E como hacia 
el O, sufre un desdoblamiento y da lugar a dos subescamas mayores y 
a otras de menor entidad (las superficies de cabalgamiento se observan 
en la carretera de Nueva a Los Carriles). La subescama inferior termina 
en la zona oriental en un nicleo anticlinal y la superior se prolonga por - 
la hoja de Llanes, donde su superficie de corrimiento contindGa actuando, 
durante el Mesozoico, como demuestra que coincidiendo con su tra- 
zado se haya depositado una estrecha banda de sedimentos en el Cre- 
téeico- 

s 

Desde ¢l punto de vista estratigréfico, la escama es sumamente ilus- 
trativa respecto a los cambios de facies que en el Carbonifero:tuvieron 
lugar y que en esta zona son perpendiculares a las directrices tecténicas; 
asf, mientras en su mitad oriental el Westfaliense ests constityido -casi . 
exclusivamente por materiales carbonatados del dominio de-«Pigos», a - 
partir del meridiano de Llovio, hacia el O, las facies pasan a ser las 
tipicas del Manto del Ponga (Formacién Barcaliente, Formacién.Belefio, 
Caliza de la Escalada y Formacién Fito, en parte). WY 

Escama de El Carmen-Collera—~Su autéctono relativo es la.Farma- - - 
cién Fito, en Ia mitad occidental; en la oriental, debido al cambio.de- . 
facies citado anteriormente, tanto el autéctono como el aléctono son las 
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calizas de «Picos», de aqui la dificultad de su delimitacion, que ha sido 
posible merced al levantamiento de.una serie de cortes micropaleonto- 

l6gicos muy detallados. Su existencia fue deducida por vez primera por 

VILLA, E. (in litt.), al O de la Playa de La Huelga, donde calizas del Mos- 

coviense inferior se superponen al Moscoviense superior; en la elabora- 

cién de la hoja se ha confirmado su existencia, cartografiandose el traza- 

do de su superficie de cabalgamiento, que desde el O de Castro-Molina 

se prolonga por las localidades de Camango y Collera, y al llegar a la 

Ria de Ribadesella es desplazado por la falla de la Cueva y se prosigue 

hacia el SO por la base de la banda calcérea donde estén situadas las 

«Cuevas de Tito Bustillon». Asf pues, las bandas calizas que corren para- 

lelas y que en cartograffas anteriores se hablan dado con dos niveles en 

la serie o formando un sinclinal, en realidad es la repeticién de la misma 

«Caliza de la Escaladan. Desde Ribadesslla, hacia el SO, el cabalgamien- 

to es oblicuo a la estratificacién y va ascendiendo en la serie, de manera 

que el nivel va adelgazando en esa direccién. Entre Villanueva de Priay 

Ribadesella, y en las «Cuevas de Tito Bustillo», existen pliegues de esca- 

la decamétrica, abiertos, longitudinales, es decir, E-O, y paralelos al ca- 

balgamiento. En la costa, al N de Torriello, existe una fracturacion, 

N 150 E, tan penetrativa que da el aspecto de una falsa estratificacién; 

en Llanes, otro sistema N-S origina los espectaculares «bufones». 

En el &ngulo NO, todavia por encima de ésta, aparecen dos escamas 

més: la de La Torre, con una de menor escala por delante de ella (Alea), 

y la del Fito, muy fracturada por los sistemas NO-SE y NE-SQ, y con la 

particularidad de poseer un desarrollo estratigréfico un poco diferencia- 

do con las «Pizarras del Sueve», de edad Lianvirn-Llandeilo. 

2.1.2. Fallas 

El segundo conjunto de estructuras destacables son las grandes fa- 

llas que afectan a los cabalgamientos con direcciéon ONO-ESE y O-E; 

atraviesan la hoja de un extremo a otro. Las més importantes son: 

Eallas de Monfrecho.—Se detecta su extremo occidental en El Mazo, 

y hacia el E se desdobla y adquiere importancia cada vez mayor. Hunde 

sl blogue N; al S del vértice Monfrecho se manifiesta con potentes bre- 

shas de falla, y més al E originan el «polje» de Llamigo; hacia el borde 

sriental convergen con los cabalgamientos del mismo nombre, uno de 

os cuales, al N de Posada, vuelve a rejugar como falla normal en el 

Viesozoico, originando una pequefia cubeta, donde se deposit6é una es- 

recha banda de Cretécico. - ¥ 
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Falla de San Tirso~También como la anterior, posee direccién ONO- 
ESE al O, va pasando a y hunde el blogue N; en la zona entre San 
Tirso, Igena y la Sierra de |a Cubeta origina una intensa fracturacién de 
las calizas, y hacia el continta por el borde S de Cueto Tejero, 
pasando a la hoja de Llanes por el Mazico, el Biforco de Pamres y, més - 
al E, constituye el borde N del sinclinal creticico-terciario de Colombres. 

Falla de Parda—~Posee un desplazamiento en direccién dextrégiro 
importante (=2 Km.), que afecta a las escamas de Meré-Peruyes y de 
Cangas; sin embargo, en el limite O, y en la hoja de Villaviciosa, précti- 
camente no posea movimiento en direccién, esto es debido a que este 
desplazamiento queda absorbido por la falla inversa de Pendés. Al E 
(zona de Pedroso.y la Robeliada) actiia como falla inversa, pero esto es 
consecuencia del alabeamiento del plano, que al no ser vertical produce 
una u otra impresién (falla normal o inversa), dependiendo de hacia 

dénde sea su buzamiento, 

Falla de Llueves—De gran importancia regional, ya que junto con la 
anterior origina la depresién tectonica de Arriondas-Cangas de Onfs, 
donde se deposité el Cretécico. Hunde el blogue meridional y actta 
como falla inversa, aunque hay que tener en cuenta lo mencionado ante- 
riormente sobre los efectos de un alabeamiento del plano, también po- 
see un desplazamiento en horizontal, en este caso levégiro. 

Todas las fallas anteriormente citadas, poseen una direccién que va- 
ria de ONO-ESE a EQ; hay otro grupo importante muy desarrollado en 
el dngulo NO formado por dos sistemas NO-SE y NE-SO, que poseen 
desplazamientos en direccién y tienen gran importancia econdémica, 
pues algunas se encuentran mineralizadas por fluorita, como la que limi- 

ta al O el Cueto Laspre. Aunque en este lugar es donde mayor desarrollo 
alcanzan por unidad de superficie, ambos sistemas se encuentran repre- 
sentados por toda la hoja; al primero, NO-SE, corresponde la falla de las 
Cuevas, que desplaza el cabalgamiento de Ribadesella. Finalmente, el 
contacto Jurdsico-Carbonffero también aparece fallado por sl sistema 
ONO-ESE. 

3.2, EDAD DE LAS DEFORMACIONES 

En general se ha considerado que la.edad del emplazamiento de los 
mantos de despegue (por los menos de la Regién de Mantos} es intra- 
westfaliense (JULIVERT, 1978), esto se observa regionalmente en varias 
localidades y también en la hoja de Ribadesella, en la zona de Isongo, 
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donde el extremo occidental del Estefaniense de Gamonedo-Cabrales 
fosiliza al cabalgamiento que pasa por la citada localidad; més al E, 
fuera de la hoja, este Estefaniense queda cabalgado por una escama 
constituida por calizas de «Picos». Asf pues, pueden deducirse, al me- 
nos, dos fases hercinicas importantes: una.intrawestfalinese (pre-Estefa- 
niense), que dio lugar a los cabalgamientos, y otra fase fini-Estefaniense 
plegé estos materiales, quedando en alguna zona incluso debajo de las 
calizas westfalienses de «Picos». 2 

- La primera fase no tiene repercusién en lo que al dominio de «Picos» 
se refiere, continudndose allf la sedimentacién de plataforma carbonata- 
da durante todo el Westfaliense (hoja de Belefio), si bien en el Estefa- 
niense, aunque concordantemente, ya existen pruebas de inestabilidad, 
como demuestra la presencia de turbiditas en la Formacién Lebefia; en 
la Regién del Manto del Ponga, sin embargo, el Estefaniense es clara- 
mente discordante, por lo que tenemos una:prinera fase que originé e/ 
despegue -de los mantos en la Regién del Ponga y quizé un desplaza- 
miento en conjunto del dominio de «Picos» hacia el S, a la vez que se 
crean las cuencas estefarlienses marginales con depésitos parélicos. En 
una fase posterior, al final del Estefaniense, se produce el replegamiento 
de los mantos en las zonas internas, la escamacién interior de Picos y el 
plegamiento del Estefaniense de Gamonedo-Cabrales, con el cabalga- 
miento de una escama de «Picos» sobre él. 

Posteriormente tiene lugar una etapa distensiva final def Carbonffero 
y comienzos del Pérmico, originédndose grandes fracturas que trastrocan 
los cabalgamientos y en 4reas vecinas (hoja de Tudanca) permiten la 
salida al exterior de las vulcanitas pérmicas; estas fracturas contindian 
actuando distensivamente durante todo el Mesozoico y en el ciclo alpino 
tiene lugar una nueva etapa comprensiva, que pliega los mesozoicos 

- siguiendo las directrices hercinicas de las fracturas. 

3. GEOMORFOLOGIA 

La hoja de Ribadesella, constituida casl en su totalidad por materiales 
paleozoicos, posee un relieve muy abrupto con fuertes pendientes y des- 
niveles. La cota méxima se alcanza en fa Sierra de Cuera, con 1.200 m. - 

La morfologfa es fiel reflejo de la estructura. Se trata de una serie de 
valleg y sierras que normalmente coinciden con las directrices tecténi- 
cas; por tanto, E-O, excepto en el 4ngulo NO, que son SO-NE; en gene- 
ral, las mayores elevaciones estan constituidas por calizas carbonfferas: 
Sierra de Cuera, Sierra de la Cubeta, Slerra de Escapa, etc,, y las depre- 
siones, por materiales detriticos westfalienses o bien coinciden con ‘su- 
perficies fracturadas existentes en las cuarcitas, como es el caso del 
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valle del Rfo de Nueva. Los rfos y arroyos, en general, tienen un recorri- 
do E-O, excepto el Bed6n vy el Sella, que, como ya se indicé en la intro- 
duccién, son S-N y cortan a las estructuras. 
. En el borde meridional existe una franja con una morfologfa suave 
como consecuencia de su litologfa, constituida por areniscas y margas 
cretdcicas muy deleznables; esta depresién esté recorrida por el Rio 
Guefia.- 

Aparte de éstos, de carécter general, existen otros rasgos particular- 
mente interesantes que meréecen ser destacados, son los siguientes: 

3.1. RASAS 

Desde antiguo ha llamado la atencién fa existencia de unas superfi- 
cies muy planas, casi totalmente horizontales —poseen una ligera pen- 
diente 0,1 a 0,2 %— y escalonados hacia el mar en todo el borde coste- 

" ro, ¥ en una anchura de 3-4 Km., excepto en el limite oriental, donde 
penetran hasta Ardisana, estas superficies son las «rasas» (Fig. 13). Es- 
tan presentes en todo el litoral cantabrico y desde antiguo (SCHULZ, 
1958) numerosos autores’han tratado el tema, tanto en lo concernients 
a su origen cono a su edad, o a la cuantfa de ellas y su correlacién en 
diferentes lugares; una discusién amplia sobre e) tema se encuentra en 
MARY (1983) y FLOR (1983). 

En el 4rea concreta de la hoja estén bien representadas en el éngu- 
lo NE, conservéndose muy bien las situadas sobre cuarcitas (Llano de 
Hontoria y Los Carriles, El Llanén, Llano de Santana, etc.), no asf las 
situadas sobre calizas carbonlferas, ya que su posterior carstificacién ha 
dejado una superficie muy irregular, aunque a grandes. rasgos puede 
considerarse plana. Poseen depésitos asociados de conglomerados con 

. cantos cuarcfticos y areniscosos, gravas y arenas en una matriz limoso- 
arcillosa; los cantos, que son aplanados, y las arenas, con clastos muy 
redondeados y brillantes, definen claramente un dominio marino, aun- 
que posteriormente retrabajados por erosién fluvial que redistribuyé los 
depésitos y formé acumulaciones importantes de turbas, sobre todo en 
los dos niveles superiores. Existen cuatro niveles bien desarrollados, 
que de més antiguo y alto a més moderno y bajo son: ' 

— Nivel de 220-240 m. muy bien conservado sobre las cuarcitas de 
la ascama del Fito en el borde occidental y las de Ribadesella en 
el oriental. Sobre la superficie erosiva existe un depésito de po- 
tencia variable, de 0,50 a 3 m., constituido por gravas, arenas, 
limos, arcillas y turbas, estas tltimas llegan a alcanzar espesores 
de hasta 40 cm, y aparece en las rasas existentes sobre las cuarci- 
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NIVEL DE ARRASAMIENTO DE 220-240m. 
a] CON DEPOSMTOS ASOCTIADCS 

NIVEL DE ARRASANIENTO DE 140-150 m. 
a) DEPOSITOS 

NivEL DE ARRASAM(ENTO DE Y0 -120m. 

Fig.13 ' Etcala: 1/150.000 

NIVEL DE ARRASAMIENTO DE 70-30m ,CON DEPOSITOS RESEDIMENTADOS 

NIVEL DE ARRASAMIENTO DE 40m., CON DEPOSITO



tas. Asi la encontramos en el Llano de Hontoria y el Llanin, pero 
no cuando los depdsitos estdn sobre calizas, como es el caso de 
los existentes entre Ardisana y Malateria, donde estan constitui- 
dos por gravas, arenas y limos, Es interesante hacer resaltar la 
presencia de afloramientos en Ardisana no citados anteriormente 

y que por su altura y disposicién equivalen al nivel de rasa supe- 
rior, paro al estar sobre calizas se han conservado deficientemen- 
te; durante el tiempo en que se desarrollaron el mar penetraba 
por la zona de Rioseco y se abria hacia el interior, formando un 
gran golfo en lo que hoy son los valles de Ardisana y Debodes. 
Nivel de 140-150 m., corresponde al Llanc de San Antolin, al de 
Santana Yy al extremo septentrional de E| Llanin, en la parte orien- 

tal, y a algunos retazos al S de Carmen, en la parte Oeste; sus 

depésitos son conglomerados, arenas, arcillas (3 m.) y un nivel 
. superior de turba de unos 20 m. 
Nivel de 110-120 m., quedan algunos retazos al borde del gran 
acantilado que en este perfodo constitufa la sierra existente entre 
el vériice Maor y el Alto de la Cueva, y en la parte occidental, al 
N de Caravias. , 
Nivel de 70-80 m., situado en todo el borde costero desde Riba- 
desella hasta San- Antolin, y por detrés del nivel de 140 m. en 
toda la zona de Posada; es muy irregular, ya que esti situado 
sobre calizas carbonfferas que posteriormente han sido carstifica- 
das. Posee frecuentes depésitos de gravas; arenas blancas y arci- 
llas. Algunos autores lo consideran una degradacion del nivel an- 
terior y de origen continental; no obstants, tiene la suficiente en- 
tidad como para considerario un nivel propio. Todavia por debajo 
de éste existen al N de Liovio, y en la Playa de San Antonio, aflo- 

ramientos de arcillas blancas, arenas y gravas siliceas que deter- 
minan un nivel de, aproximadamente, 40 m. Flor {1983) cita otras 
dos superficies, una a 15-18 m. y otra a 5-6 sobre el nivel de plea- 

mar medio. Este titimo. puede observarse colgado en la Playa de 
Villanueva de Pria, adosado a las calizas carbonfferas y con un 
depésito brechoide de bloques calizos cementados. 

En cuanto a su adad,.aunque se han dado diversas imerprétaciones 
desde Eoceno hasta Wilrmiense, esté claro que son posteriores al Oligo- 
ceno marino perfectamente datado de San Vicente de la Barquera; se- 
gtn Flor (1983), el primer arrasamiento corresponde al primer impulso 
de elevacion del blogue cantébrico-gallego, que a su vez podria correla- 
cionarse con los dapdsitos fluviales terciarios: («rafias») de la cuenca del 
Duero {previos & la instalacién de los.sistemas- aluviales actuales), que 
han sido datados como: Villafranquiense: medio; la elevacién continué 
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durante todo el Pleistoceno, con paradas intermitentes que originan los 
sucesivos arrasamientos; la dgitima (nivel de 5-6 m.) es inmediatamente 
anterior a la regresién Wirniense, que marca el final de este perfodo. 

3.2. ESTRUCTURAS CARSTICAS 

Los afloramientos calizos del Carbonffero estdn fuertemente carstifi- 
‘cados, destacando la Sierra de Cuera y la rasa costera entre Naves y 
Ribadesella, donde toda la superficie aparece cubierta por dolinas que 

se han desarrollado por disolucién a partir de fracturas o bien de planos 
de estratificacion. Mencién aparte, por sus dimensiones, debe de hacer- 
se del «polje» de Llamigo, al S de Nueva, formado por dos fracturas 
paralelas (Falla de Mofrecho) muy importantes que originan un blogue 
hundido a favor del cual se extiende el carst; actualmente constituye un 
valle colgado de unos 3 Km. de longitud por 0,3 Km. de anchura, con 
numerosos sumideros.y en proceso de ser desmantelado por la erosién 
ascendente de los Rios Nueva y San Cecilio. 

En el 4rea de Llanes son espectaculares los «bufones», dolinas desa- 
rrolladas en fracturas de direccion N 160 E a N 180 E, las mayores, Y 
comunicadas subterréneamente con el mar, de forma que en momentos 
de fuerte oleaje se originan fuertes corrientes de aire ascendente, que al 
salir por pequefios agujeros producen sonidos caracteristicos e incluso 
crean pequeiios depdsitos arenosos en torno suyo. Cuando los «bufo- 
nes» se agrandan puede llegar a formarse una playa interior, es dacir, 

separada de la costa, como en el caso de la Playa de Guipeyuri, al O de 
San Antolin. : 

3.3. TERRAZAS FLUVIALES 

Entre Liovio y Ribadesella existe un nivel de aterrazamiento situado 
a unos 4 6 5 m. sobre el cauce actual del Sella, y quadan otros pequefios 
retazos a lo largo de su recorrido, el mayor en la desembocadura del 
Pilofia en el Sella, donde existe un nivel a unos 156-20 m. en el que se 
asienta Arriondas. 

A mitad del recorrido entre Arriondas y Ribadesella hay que destacar 
una forma muy curiosa, es el «Llano de Margolles»; es una superficie 
plana cubierta por gravas, arenas y arcillas cuaternarias, que queda ac- 
tualmente colgada (a un altura de unos 40 m. sobre el cauce actual} y, 
por tanto, debe corresponder a un antiguo meandro del Sella, cuando el 

nivel del mar estaba a esa altura (Gitimo arrasamiento importante). 

. 
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4. PETROLOGIA DE ROCAS IGNEAS 

4.1 LAMPROFIDO 

La carretera de Ribadesslla a Colia e intruido en las calizas carbonffe- 
ras de la «Formacién Escaladan, aparece un dique de psquefias dimen- 
siones que corresponde a un lampréfido, probablemente del tipo voge- 
sita. El caricter textual que presenta es panidiomérfico de grano fino, 
con cierta tendencia porfidica. ] 

Estd constituido por minerales ferramagnesianos idiomérficos bas- 
tante alterados a carbonatos y c¢lorita, entre ellos el menos alterado y 
més abundante es el anfibol. También se encuentra clinopiroxeno y bio- 

El feldespato que aparecs es feldespato potésico, se halla en cristales 
tabulares fuertemente alterados a productos micéceos criptocrista- 
linos. : 

Como componentes accesorios se presentan: cuarzo, m. opaco, esfe- 
na y apatito, ocupando el cuarzo posiciones intersticiales. 

5. HISTORIA GEOLOGICA 

Los sedimentos més antiguos aflorantes en el marco de la hoja son 
atribuidos al Cémbrico inferior. A partir de estos materiales, Caliza de 
Léncara, el Paleozoico inferior se encuentra en serie continua hasta el 
final del Lianvirn-Liandeilo. _ - 

Durante el depésito de |a Caliza de Léncara la Zona Cantébrica era 
una plataforma carbonatada somera, con indices de sedimentacién muy 
‘bajos. Dentro de la hoja nos encontrarfamos en la parte interna, inter y 
supramareal de esta plataforma. 

Hacia el Cdmbrico medio oclurre un cambio en las condiciones sedi- 
mentarias de la cuenca, de tal forma que la plataforma es invadida por 
sedimentos terrigenos, que en principio son finos (lutitas y fangolitas), 
-aumentando hacia el techo las intefcalaciones de terrigenos tamaiio are- 
na; en un medio de llanura mareal y plataforma interna silicicléstica con 
barras drenosas sublitorales, que de forma intermitente reciben aportes 
masivos del continente (flujo en ldmina) y hacia el techo muestran carac- 
teristicas de facies canalizadas y pasan a la Formacién Barrios supraya- 
cente. 

Esta formacién, al menos dentro de la hoja, presenta un contacto 
gradual con la Formacién Oville, con un aumento progresivo de la frac- 
cién arena, en tanto que desaparecen précticamente las fracciones limo- 
arcilla, Los tres tramos descritos en el capitulo de estratigraffa indican 
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que estog sadimentos son depésitos fluviales (braided) y de flujo en 

l4mina, con esporéadicas e intermitentes transgresiones marinas, al me- 

nos en el tramo inferior. 

_ Las «Capas de Ligleria» son depésitos fluviales, llanura de inunda- 

cién y ambientes lacustres asociados, Y ol tramo superior son de nuevo 

depésitos fluviales de tipo braided. . 

En la escama del Fito, sector noroccidental de fa hoja, sobre los sedi- 

mentos de la Formacién Barrios la serie continda con el depésito de las 

«pizarras del Sueve» en contacto neto con el infrayacente. 

Por sus caracterfsticas litolégicas y contenido faunistico serfan dep6- 

sitos de medio euxinico de plataforma. 

Asf pues, en la serie aflorante del Paleozoico inferior pueden consta- 

tarse dos ciclos sedimentarios. El primero abarcarfa desde las Calizas de 

Lancara a las «Capas de Ligiieria», con carécter regresivo, en el que se 

pasa de depésitos de plataforma carbonatada a sedimentos lacustres. El 

segundo, de carécter transgresivo, en el que sobre los depésitos fluvia- 

les del tramo superior de la Formacion Barrios se tienen al menos local- 

mente materiales de‘cuencas euxinicas de plataforma. 

) Con posterioridad el Llandeilo tuvo lugar un largo periodo de emer- 

sién, cuya extensién exacta no puede precisarse. De acuerdo con el re- 

gistro estratigrafico, en la Regién del Manto del Ponga falta todo el Or- 

dovicico a partir del techo del Areing, todo el Sildrico y précticamente 

todo el Devénico superior, y esta misma laguna se observa en la parte 

Norte de Picos de Europa. La dnica excepcidn a lo dicho la constituye la 

escama de Laviana (hojas de Rioseco y Ribadesella), en la que encima 

de la cuarcita del Arenig se enctentran unos 100-200 m. de pizarras 

negras del Llanvirn-Llandeilo. En qué medida la faita de registro sedi- 

mentario correspondiente al perfodo de tiempo entre el final del Arenig 

y el final del Devénico se debe a falta de depdsito o en qué medida ha 

colaborado la erosién eliminando parte.de sedimentos depositados es 

imposible precisarlo. La existericia de un cierto espesor (aunque reduci- 

do) de pizarras por encima del Arenig en la escama de Laviana puede 

hacer pensar que la erosién puede haber contribuido a la extensién de 

la laguna, tal como en la actualidad se observa. Esta conclusién viene 

reforzada por el hecho de que en determinadas é4reas el Carbonifero 

(y/o las areniscas del Devénico superior) se apoyan directamente sobre 

el Cémbrico, lo que sblo puede atribuirse a la erosién pre-famenienss; 

‘esto se observa en los alrededores de Maraiia (SJERP, 1967; JULIVERT, 

1967b), en el extremo E de la escama de Bodén (SITTER, 1962; EVERS, 

1967), y al S de Sotres, en los Picos de Europa (MARTINEZ-GARCIA, 

1978). 
Si se compara el dominio del Ponga con dominios més occidentales 

{Regién del Pliegues y Mantos) se observa que hay un aumento en la . 
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importancia de la laguna estratigréfica hacia el nicleo de la Zona Canté- 
brica, alcanzando ésta su méximo en la Regién del Manto del Ponga. 
Las condiclones de plataforma, con sedimentacién somera, persistieron 
en ol Devédnico, por lo menos en buena parte de la Zona Cantébrica 
(Regi6n de Pliegues y Mantos), asi como persistié la tendencia emergen- 
te en la Regién del Manto del Ponga. No obstante, ya en el Devénico se 
produjo una cierta diferenciacién paleogeogréfica, ya que la regién del 
Pisuerga-Carrién, a partir del Sieginiense, estuvo sometida a una sedi- 
mentacién de tipo pelégico que anunclaba ya la diferenciacién de este 
area. 

Es en el Devénico superior (Fameniense) cuando tuvo lugar la trans- 
gresion generalizada que afecté a toda la Zona Cantébrica. Consecuen- 
cia de ello son los conglomerados, arenas, limolitas, etc., que se apoyan 
discordantemente sobre los sedimentos del Paleozoico inferior, con ca- 
racteristicas fluviales, llanura de inundacién, etc. 

La progresiva profundizacién y compartimentacién de la cuenca da 
origen a los depésitos de lagoon restringido de las lutitas siliceas y lidi- 
tas del Vegamién, y posteriormente, por rotura de las barreras externas, 

a la instalacién de una plataforma carbonatada con velocidad de sedi- 
mentacién muy baja, que origina el depdsito de Ias calizas de la Forma- 
cién Genicera o Alba, 

Este sisterna deposicional se mantuvo muy uniforme durante todo el 
Carbonifero inferior en la Zona Cantébrica hasta el Namuriense, donde 
se produjo una fuerte dlferonciaclén, que se acentuarfa posteriormente 
a lo largo del Westfaliense. - 

En los dominios del Manto del Ponga y Picos de Europa, donde se 

enmarca la hoja, la sedimentacién namuriense es bastante uniforme en 
cuanto a sus caracterfsticas litolGgicas, si bien es cierto que presenta 

variaciones en cuanto a potencia y detalles secuenciales, pero, en con- 

junto, son sedimentos de plataforma carbonatada restringida, y en el 
entorno de este trabajo, en medios inter y supramareales salinos. No 
obstante, si se considera la totalidad de la Zona Cantébrica, existen ya 
en este periodo sedimentos turbidfticos y olistostrémicos que atestiguan 
ya una movilidad en la cuenca que preconiza los subsiguientes movi- 
mientos orogénicos. 

En el Westfaliense se produce una marcada diferenciacién con la se- 
paracién de dos 4reas, una con sedimentacién en un régimen parélico 
s.l. en el Oseste (Cuenca Central, Manto del Ponga), que hacia el Este 
pasa gradualmente a una plataforma carbonatada (Regién de Picos de 
Europa) v la provincia turbiditica del Pisuerga-Carri6n. 

En el &mbito de la hoja se encuentra el trénsito de las facies siliciclés- - 
tico-carbonatadas, depositadas en un medio tipo lagoon, a las facies de 
plataforma carbonatada de la region de Picos de Europa, Es de destacar 
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que a nivel del Kashiriense-Podolskiense (Westfaliense C superior?) el 
Manto del Ponga (Caliza de Escalada), y obviamente la Regién de Picos, 
constituyeron una gran plataforma carbonatada, posiblemente con con- 
tinuidad en Cuenca Central, en una potente barra carbonatada que mar- 
ca el transito de los paquetes Llanon-Tendeyon (Leyva et al.,.1983). Re- 
presentarfa, pues, el nivel de méxima extensién de los carbonatos en el 
Westfaliense superior a partir del cual se inicia una progradacién de los 
sedimentos silicldsticos de medios someros fluviales, s. I., y deltaicos, en 

sentido Oeste-Este, que constituyen las secuencias finales del ciclo regre- 
sivo del Carbonifero superior. . 

Al final del Myachkoviense se instala en la Regién de los Picos de 
Europa, o al menos en parte de ella, una sedimentacién turbiditica y 
olistostrémica precursora del perfodo de méxima deformacién, propio 
del inicio de la movilidad hercinica que desde principios del Carbonifero 
superior viene afectando a determinadas dreas de la Zona Cantébrica y 
se extiende al 4rea de trabajo en esta edad. 

Los cambios sedimentolégicos descritos son los caracterfsticos que 
tienen lugar en una cordillera en formacién y representan, para la Zona 
Cantébrica, el paso de una zona de plataforma estable a una zona activa 
situada en la parte frontal de una cordillera, Al mismo tiempo, paralela- 
mente con el cambio citado, se produce también un cambio en el origen 
de los aportes de material terrigeno; éste, que durante los tiempos paleo- 

2oicos pre-carboniferos procedia de &reas emergidas en el nicleo del 
arco, a partir del inicio de! Carbonifero superior procede de la cordillera 
que se estd levantando, es decir, de la parte convexa del arco, y es 
transportado haciasu n(cleo. 

El desarrollo orogénico que tiene lugar, paralelamente a la evolucién 
sedimentaria descrita, incluye el desarrollo dé una tecténica tangencial 
que aproxima y superpone provincias paleogeogréficas originalmente 
distantes y el desarrollo de una tectonica de pliegues posterior. Durante 
el desarrollo de la tectdnica de pliegues se va pasando a un pradominio 
de los pliegues que dibujan el arco asturiano a un predominio de los 
pliegues del sistema radial. Estos plisgues del sistema radial van perdien- 
do importancia desde el niicleo del arco hacia su parte convexa, quedan- 
do muy atenuados al alcanzar el antiforme del Narcea; esta disposicién 
puede interpretarse como debida a que el arco se ha ido cerrando, por 
lo menos en las (itimas etapas del desarrollo de la deformacién (JULI- 
VERT, 1971b). 

Un nuevo cambio en las condiciones sedimentanes lo constituyé, 
finalmente, el inicio de la sedimentacién tardi o postecténica (Estefanien- 
se). Durante las Gltimas etapas de la sedimentacién carbonffera se asiste, 
paralelamente a la pérdida de importancia de la deformacién, a un paso 
de sedimentacién marina, todavia presente en el Estefaniense m4s infe- 
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rior, a- sedimentacién continental y de agua dulce. Desde el punto de 
vista tecténico, el cambio esencial es que se pasa de un tipo de deforma- 
‘cién que afecta uniformements a toda la Zona Cantébrica a un tipo de 
deformacién progresivamente limitado a bandas estrechas, en relaci6n 
con zonas de fractura. ' i ; 

Dentro del &mbito de la hoja los sedimentos de edad Estefaniense 
son depdsitos ligados a medios fluviales, llanura de inundacién v la- 
goon, en los que puede establecerse los cambios laterales de uno a otro 
ambiente de sedimentacién. 

La historia geolégica hercinica acaba con la erosnén y nivelacién de 
la cordillera en un perfodo que abarca en el drea de trabajo desde ei 
Kasimoviense superior hasta el Tridsico inferior, en el que se reactiva la 

tecténica de bloques, originando cubetas que comieénzan a rellanarse 
- con los sedimentos tridsicos. 

En discordancia angular y erosiva sobre el Carbonifero aflora en el 
4ngulo noroeste de la hoja los sedimentos tridsicos con un conglomera- 
do basal (ortoconglomerado de cantos calizos), para continuar con sedi- 
mentos siliciclésticos y carbonatados en medios fluviales y lacustres en 
paso a sedimentos circunlitorales y supramareales del Jurésico inferior. 

El Jurasico asturiano consta de dos modelos de sedimentacién dife- 
rentes, que se superponen verticalmente en el tiempo, separados por 
una disconformidad: el inferior, de litofacies carbonatada y margosa, y 
el superior, eminentemente siliciclastico. 

El primero de ellos, de edad Hettangiense a Bajociense inferior, co- 
mienza por términos dolomiticos y evaporiticos, a los gue sigusn otros 
calcéreos laminados (Formacién Gijén), que pasan a hacerse nodulosos 
hacia la parte alta, terminando superiormente en una espesa sucesién 
ritmica margo-calcdrea de aspecto tableado muy caracteristico (Forma- 
cién Rodiles). El conjunto representa una secuencia transgresiva que 
comienza por una facies de llanura costera carbonatada-evaporitica con 
episodios de tipo «sabkha» (Formacién Gijén), que pasa gradualmente 
en vertical a otra plataforma continental estable, de bajo gradiente y 
sometida a un cierto grado de restriccién (Formacién Rodiles). 

A continuacién tiene lugar un levantamiento general, aunque de de- 
sigual importancia dentro del srea considerada, que queda en gran parte 
sometida, en primer lugar, a procesos subacuéticos de baja intensidad 
de sedimentacién y/o de omisién, y luego a meteorizacién subaérea, 
con los consigulentes fenémenos de alteracién. Finalmente tiene lugar 
la excavacién de un paleorrelieve, cuyo relleno y posterior colmatacién 
por facies aluviales daré lugar a la disconformidad antes mencionada. 

El segundo modelo de sedimentacion; superpuesto al anterior y de 
edad Dogger?-Malm, al menos en parte Kimmeridgiense, comienza infe- 
riormente por facies terrigenas de abanicos aluviales y relleno de paleo- 
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valles (Formacién La Nora), que pasan hacia el E a otras de carécter 
fluvial meandriforme (Formaci6én Vega). A continuacién tiene lugar una 
nueva etapa transgresiva, acompaiiada de una-notable disminucién de 
los aportes terrigenos, durante la cual se instaura un régimen de plata- 
forma restringida somera o gran lagoon, con abundantes acumulacio- 
nes lumaquélicas (Formacién Terefies). Al final de la misma tienen lugar 
nuevas entradas de siliciclésticos a la cuenca procedentes del SO,.que 
se disponen en forma de pequefios sistemas deltaicos alongados de 
dominio fluvial (Formacién Lastres). 

La historia deposicional del transito Jurésico suparior-Cretécwo infe- 
rior no puede seguirse de forma continuada dentro del émbito de la 
hoja, ya que los sedimentos Cretacicos mas antiguos datados son de 
edad Aptiense s. |., faltando el nexo de unién entre la Formacién Lastres 
y el Cretécico. 

La serie cretdcica constituye en su conjunto una megasecuencia 
transgresiva, en la que se pasa de depdsitos fluviales distales, deltaicos 

-y mareales, a depésitos de lagoon y plataforma carbonatada sobre los 
que se apoyan en' suave discordancia los conglomerados atribuibles al 
Terciario inferior. Estos conglomerados estarfan originados por la eleva- 
cién epirogénica en la orogenia alpina, que llevaron la Cordillers a cotas 
similares a las actuales. 

Durante el cuaternario se desarrollan diversas etapas morfogenéti- 
cas, que originan el modelado actual, con rasas marinas a distinto nivel, 
modelado cérstico, terrazas fluviales, etc. 

6. GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1. MINERIA Y CANTERAS L 

Existe actualmente, en la-hoja de Ribadesella, una minerfa importan- 
te de fluorita en el 4ngulo NO y canteras para:la obtencién de CO,Ca y 
Si0, en otros lugares de la hoja. En el pasado se ha explotado cinabrio 
en la zona de Olicio, y, con menor entidad, carb6n en Intriago y cobre 
en Mems de Con. 

6.1.1. Fluorita 

- Se pueden distinguir dos épocas en cuanto a la minerfa de la fluorita 
se refiere, una que llegaria hasta la' década de los aiios 70-80, en que se 
explotaron subterréneamente los filones ligados a las fallas NO-SE, y 
otra actual, en la que, practicamente agotados aquéllos, se esté.benefi- 
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ciando el mineral estratoide de la base del Trias mediante |a apertura de 
grandes canteras. 

Existen dos tipos morfolégiooe de mineralizacién, aunque su génesis 
puede ser coincidente: son los filones y las capas. Los filones estdn 
asociados preferentemente a las fallas de direccién NO-SE (Fil6n Ana y 
Filén Aurora), y en menor escala a la E-O, arman siempre en las calizas 
de la Formacién Barcallente, desapareciendo cuando la falla atraviesa 
cuarcitas o pizarras y son descendentes; es decir, desaparecen en pro- 
fundidad, como es el caso del Filén Obdulia. 

El otro tipo son las capas..Sobre.las calizas de la Formacién Barca- 
liente (z6calo) se encuentra en discordancia angular y progresiva una 
brecha de unos 2 m. de potencia de cantos calizos (Muschelkalk) y ce- 
mento carbonatado, con caracteristicas de un depésito de pendiente si- 
milar a los canchales actuales; siguen unos 3 m. de dolomias en niveles 
de 10-15 cm., claramente atribuibles al Muschelkalk, y unos niveles (2-3 
metros) calcareniticos de facies de borde, que ya representan el transito 
a las facies arclllosas y margosas rojas y verdes, tipicas del Keuper; la 
mineralizacién estratiforme aparece tanto en los niveles de brecha de la 
base como en los calcarenfticos, estd conectada a los filones y tiende a 
desaparecer conforme se aleja de las fracturas y de las zonas de borde 

de la cuenca. Segin TEJERINA y ZORRILLA (1980), la mineralizacién es 

epigenética, producida por soluciones hidatégenas que se propagan por 
las fracturas NO-SE (posteriormente existe en ellas una removilizacion 
descendente por agua metedricas), produciéndose en las brechas tridsi- 
cas el reemplazamiento contra el techo impermeable; su edad seria jura- 

sica. 
_ Las reservas actuales del distrito de Caravias-Berbes, que se extiende 

también por la hoja de Villaviciosa, son del orden de 5 x 10* Tm., con 
una ley media del 30 % de F,Ca., , 

El yacimiento se esté explotando por MINERSA, en la zona oriental 
entre Berbes y Mina Ana, y por FLUORUROS, S. A., en Caravias. Los 
datos referidos a 1983 de ambas empresas son los siguientes: 

MINERSA  FLUORUROSS.A 

Produccidn burta ...c..ciceeveens e 94.000 Tm/aiio 297.100 TmJano . 

Ratio 3,46 36 
Porcentaje mdo-uno. 

F.Ca . 27 % . 24% 
.':‘.iO2 43 % 
CO,4Ca ... w . 0% 22% 
SO Ba 7% . 
Otros 13% 54 % 



La produccidn final se destina a la industria quimica (FH) tanto nacio- 
nal como extranjera, cerdmica y metalurgica, y briquetas para la siderur- 
gia. ¢ 

6.1.2. Canteras . 

En Ortiguero, el limite S de la hoja, ASTURCAL, S. A., posee una 
explotacién en las calizas carbonfferas de la Formacién Picos, Se trata 
de unos niveles masivos de calizas blancas recristalizadas muy ricas en 
CO,Ca (99,9 %) y cuyo destino, una vez molturados, es como fundentes 
para la industria del vidrio, y como aditivos para pinturas, esmaltes, 
piensos compuestos y derivados del cemento. La produccién es de unas 
25.000 Tm./afio, con uha relacién Gtil explotable del 80 %. 

En Fuentes (al E de Aniondas) la empresa COPELIA posee una cante- 
ra en las cuarcitas de la Formacién Barrios, de la que extrae sflice. Su 
produccién es de unas 21.000 Tm./afio, que destinan fundamentalmente 
a la industria de la construccién (cemento blanco, loza y porcelana, te- 
rrazos, etc.). 

6.1.3. Otros 

En la regi6én de Olicio, al N de Cangas, existe una’ mineralizacién de 
cinabrio asociada a las areniscas del Devénico superior que se exploté 
en el pasado. El cinabrio se encuentra rellenando pequefias fracturas en 
las areniscas y también en las pizarras y calizas del Tournaisiense-Vi- 

seiense, . 
En cuanto al carbén, existen indicios, e incluso en la década de 1920 

_hubo una pequefia mina en las cercanias de Intriago en los materiales 
Estefanienses de la Cuenca de Gamonedo-Cabrales, cuya terminacién 
occidental aparece en la zona de Intriago-lsonga. También existen indi- 
cios en la formacién detritica westfaliense situada por encima de la Cali- 
za de Escalada, en la escama de Ribadesella, concretaments en el paraje 
«Collado del Tollos, al S de Alea; estos mismos niveles se han explota- 
do més hacia el O, en la hoja de Villaviclosa. 

En Mesetas de Con existié una mina de cobre. Segin LLOPIS (JULI- 
VERT, 1969), se trata de un relleno cérstico de arcillas conteniendo gra- 
nos de mineral de cobre de 0,56 a 1 mm. de espesor. 

Por otra parte, existen numerosas canteras bien en explotacién inter- 
mitente 6 abandonadas, situadas en las.«Cuarcitas de Barrios», y més 
concretamente en los lugares donde ellas se encuentran profundamente 
tectonizadas, bien por los cabalgamientos (carretera de Cardoso a Rales) 
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o por las grandes fallas ONO-ESE (caso de la cantera de Fuentes); se 
utilizan como materiales de construccién en general. También para este 
fin se utilizan las-calizas «griotte» carbonfferas que se extraen en la can- 
tera situada al S de Meré. 

6.2. HIDROGEOLOGIA 

Existen en ‘el marco de la hoja tres grandes éreas hidrogeoldgica- 
mente diferenciables en funcién de los materiales aflorantes y gque co- 
rresponden a los conjuntos litoestratigréficos constituidos por: 

— Materiales paleozoicos del Manto del Ponga. 
— Materiales paleozoicos del la Regidn de Picos. 
— Materiales cretécicos. 

6.2.1. Manto del Ponga 

Los acufferos de'interés estdn asociados a las calizas carboniferas y 
estan individualizados por las diferentes escamas que conforman la dis- 
posicién estructural del dominio. En general, las calizas (Formacién Bar- 
caliente) poseen poco espesor (< 200 m.), por tanto, los lugares més 

idéneos para la ubicacién de un buen acuffero serian aquellos donde las 
calizas se encuentran més replegadas, como és el caso de la. escama de 
Meré-Peruyes en los alrededores en las dos localidades y la escama de 
Mofrecho. Esta dltima constituye en la sierra del mismo nombre un acul- 
fero importante, con una salida principal situada en la localidad de Fries- 
(carretera nacional nimero 634), en la base del cabalgamiento de la es- 

cama de Ribadesella; este manantial posee grandes fluctuaciones en su 
caudal (400-50 I/s.), debido a la rapida circulacién kérstica; otra salida, 
ésta termal (35° C), y con un caudal de 35 I/s., est4 situada en Santianes 
de Ola, asociada a la falla de San Tirso. 

6.2.2. Regi6n de Picos 

El acuffero esté ligado. a las grandes unidades carbonatadas carboni- 
feras de este dominio y separados entre s, los distintos sistemas, por 
los cabalgamientos que incorporan los materiales cambro-ordovicioos 
impermeables. Se pueden distinguir los siguientes.



6.2.2.1. Sistema de la Sisrra del Cuera 

Aparece, solamente en la hoja, su extremo occidental, extendiéndose 
ampliamente el resto por la vecina de Llanes; est4 limitado al O por el 
Rio Beddn, al E por el Deva, al S por el Cares y al N por la falla de San 
Tirso-El Mazuco. Las salidas principales son los manantiales de Caldue- 
nin (150 I/s.) y Debodes (500 I/s.) en esta hoja, y los de Hoyo del Rio 
(300 I/s., nacimiento del Rio Purén) y la Borbolla (240 I/s., nacimiento del 
Rio Cabra) en la de Lianes. Sus recursos son del orden de 70 Hm%afio y 
las reservas para 100 m. de acuffero saturado y porosidad de 1 % son 
de unos 96 Hm?. 

6.2.2.2. Sistema costero de Ribadesella 

Esta ligado a las calizas carboniferas que aparegen entre Ribadesella 
y San Iin, su limite Sur lo constituyen las cuarcitas de la base de la 
escama. Aunque existen dos escamas, la barrera hidrogeolégica hay 
que situarla en la intercalacién pizarrosa existente entre Llovio y Roncie- 
llo, y no en el cabalgamiento; no obstante, debido a que la intercalacién 
posee escasa potencia en algunos lugares y a que puede llegar a desa- 
parecer en profundidad (cambio lateral de facies), se puede considerar 
como un sistema Gnico. Por otra parte, la intensa fracturacién y karstifi- 
cacién dan lugar a unas condiciones hidrodinémicas excelentes; a la 
vez que la alta pluviometria y escasa explotacién impiden fenémenos 
de intrusién marina, por lo cual la calidad es buena.hasta la misma linea 
de costa. : ; ; : 

El volumen total de recursos es de 28 Hm¥aiio y las reservas para 
100 mm. de acuffero saturado y porosidad del 1 % son de unos 40 Hm?®. 

6.2.2:3. Depras:dn cretécica de Cangas de Onis 

Constituye la terminacion oriental del sistema de Nava-Cangas de 
Onis, ligados a materiales cretacicos. ; 

El Cretécico, en conjunto, constituye un acuifero multicapa, en el que 
se enguentran superpuestos niveles detriticos y calcéreos, con intercala- 
ciones arclllosas .y margosas, entre los que sé produce una comunica- 
cién vertical, Existen importantes cambios laterales de facles y de poten- 
cia entre los distintos niveles pemeables e impermeables, que hace que 
la comunicacién entre los distintos acufferos sea variable. 

La recarga se realiza fundamentalmente por el aporte directo del 
agua de lluvia y se drena por los rios Sella, Gueiia, Pilofia y otros de 
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menor importancia. En Cangas de Onis existe un sondeo con una caudal 
superior a los 40 I/s. 

Se emiten unos recursos de 200 Hm%ano. 

6.2.3. Otros acuiferos 

Todos los citados anterlormente son los sistemas importantes sus- 
ceptibles de ser Incluidos en una racionalizacién y ordenacién de las 
aguas subterrdneas; existen, por otra parte, otros muchos pequeiios 
acufferos ligados a las calizas carbonfferas (Formacién Barcaliente) e in- 
dividualizados por sus formacionss de muro a techo, y por las fallas de 
direccién ONO-ESE en el tercio otcidental de la hoja.
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