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INTRODUCCION 

En el ámbito de la Hoja y ateniéndose a sus características tectoestrati
gráficas pueden distinguirse tres zonas: 

a) Zona NE. En la cual afloran terrenos Cámbricos y Ordovfcicos perte
necientes a la escama de Laviana y encuadrados en la Reglón de Mantos o 
de Asturias Oriental. 

b) Zona SO. Formada por sedimentos pertenecientes a la Unidad de la 
Sobia-Bodón. 

Se encuentran allí dispuestos en sinclinal cabalgante sobre la Cuenca 
Carbonffera Central, terrenos Cámbricos, Ordovrcicos. Silúricos, Devónicos y 
del Carbonffero Inferior. 

e) Zona Carbonífera. A excepción de los afloramientos de caliza de 
Montaña (Namuriense) y caliza Griotte (Viseiense), el resto de los terrenos 
carboníferos tienen edades que van desde el WestfaJiense A hasta el 
Westfaliense D, inclusive. Dentro de esta zona se han establecido dos subzo
nas de muy distintas características estratigráficas, separadas por un gran 
accidente. Son éstas: la subzona occidental o de Riosa, y la subzona oriental. 

Para la realización de la presente Hoja se dispuso de la cartograffa 
perteneciente a parte de los tramos productivos segundo y tercero de la 
Cuenca del Aller, realizada por el equipo de ENADIMSA, que está efectuando 
el estudio detallado de la Cuenca Carbonífera Central. 
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Asimismo, para la redacción de la Memoria, aparte de la bibliografía que 
figura al final de ésta, se ha utilizado una serie de informes y datos privados 
pertenecientes al estudio detallado de la cuenca. 

ESTRATIGRAFIA 

Como se observa en la cartografía, la mayoría de la Hoja está ocupada 
por terrenos carboníferos; únicamente existen dos pequeñas manchas de 
Paleozoico pre-Carbonífero, situadas al NE. y SO. de la zona estudiada, res
pectivamente. 

1.1 CAMBRICO 

En la zona NE. aflora la Formación Oville. mientras en la SO. lo hacen 
las formaciones Láncara y Oville. 

1.1.1 Formación Láncara (CA
'
-2) 

Siguiendo a los diversos autores que han estudiado esta formación, pue
den distinguirse dos miembros: a) Miembro inferior. Formado por 40 m. de 
dolomías de origen sedimentario y colores pardo amarillentos, con abundan
tes laminaciones. debidas a mallas de algas. b) Miembro superior. En él pue
den distinguirse tres niveles, que, de muro a techo, son: 1.º Nivel poco poten
te de biomicritas con glauconita; 2.º Calizas rosadas con estromatactis, y 3.º 
Biomicritas nodulosas rojas que representan del 75 al 90 por 100 de la poten
cia total del miembro. Representan series condensadas. Potencia, 30 m. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la Formación Láncara aflora en una 
reducida extensión. En ella únicamente hemos encontrado, dentro de las cali
zas nodulosas, algunos restos de Braquiópodos inarticulados atribulbles a los 
géneros: Acrothele sp. y Obolella sp., de edad Georgiense-Acadiense. 

Tomando en consideración estudios de esta formación en áreas próxi
mas y más extensas. puede atribuírsele una edad Cámbrico Inferior-Medio. El 
miembro inferior. prácticamente azoico, no ha podido ser datado, se atribuye 
al Cámbrico Inferior por su relación con las capas más altas de la formación 
Infrayacente (Herrería). bien datadas. El miembro superior, con una abundan
te fauna de Trilobites, permite precisar el Cámbrico Medio. 

El techo de la Formación Láncara es marcadamente heterócrono. 

1.1.2 Formación Oville (CA2-O I ) 

Presenta idénticas características en ambos afloramientos (NE. y SO.). 
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Se inicia con un tramo de 15-30 m. de pizarras verdosas, que en las 
Hojas contiguas (Rioseco y Puebla de Lillo) han proporcionado faunas de 
Trilobites de edad Acadiense. Siguen 150-180 m. de arenisca de grano fino 
(Cuarzarenitas, con cemento ferruginoso o silfceo y matriz sericrtica. Los gra
nos de cuarzo, componente fundamental, se presentan bien calibrados, con 
tamaño arena muy fina y mal redondeados; como fracción pesada contienen 
siempre turmalina y circón. Es muy caracterfstica en esta formación la gran 
abundancia de glauconita), con escasas intercalaciones pizarrosas, que pue
den representar el techo del Acadiense, el Postdamiense y quizá el Tremadoc. 

1.2 ORDOVICICO 

Se distinguen dos formaciones: a) Cuarcita de Barrios o Armoricana, y 
b) Pizarras y areniscas de Pajares. 

1.2.1 Cuarcita armoricana (O,) 

Sobre la formación anterior y en tránsito gradual se apoya un potente 
tramo de cuarcitas blanquecinas, dispuestas en estratos potentes con algunos 
tramos masivos y escasas Intercalaciones poco potentes de pizarras silfceas. 
Espesor medio de 300-400 m. 

Al microscopio pueden clasificarse como cuarzarenitas, con cemento 
silfceo (10 por 100); el cuarzo (90 por 100), tamaño de arena media, se pre
senta bien calibrado y redondeado. La fracción pesada está formada por ruti
lo, turmalina y circón. Algunas de las muestras estudiadas contienen mosco
vita y fragmentos de rocas metamórficas. Generalmente se encuentran en 
ellas diversas pistas (Cruzianas y Scolithus) que han permitido datar el 
Ordovlcico Inferior. 

1.2.2 Pizarras y areniscas de Pajares (Oz) 

En la carretera general Madrid-Gijón, km. 388,5, sale un camino forestal 
que atraviesa en primer lugar un tramo del Westfaliense no productivo, recu
bierto generalmente por sedimentos cuaternarios de origen glaciar, a conti
nuación y cabalgado el Carbonlfero pueden observarse las formaciones 
Láncara, Oville y Barrios, con dirección general NO.-SE. y buzando al S. Sobre 
estas cuarcitas descansa concordantemente un tramo de 150 m. aproximada
mente, en el cual pueden distinguirse dos niveles: uno inferior, de 90-100 m., 
formado por pizarras arenosas de colores parduzcos, y fundamentalmente por 
areniscas de fractura concoidea dispuestas en estratos de 10-30 cm. que 
muestran una disyunción en bolos, muy caracterfstica, debida a disturbed
estratificación unida a floculación radial y posterior compactación diagenética 
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zonal, que da lugar a boudin sedimentario, y otro superior de 40-50 m. aproxi
madamente de pizarras oscuras, en las cuales se ha recogido la fauna 
siguiente: CJimacograptus antiquus, LAPWARTH, y Climacograptus modestus, 
RUEDEMANN, característicos del Llandeiliense. 

A continuación y ya fuera de la Hoja, el camino, al tratarse de un sincli
nal, vuelve a atravesar las formaciones de Barrios, Oville y Láncara. 

Al sur de Telledo, en el núcleo del sinclinal citado, se encuentran ade
más las formaciones de San Pedro, La Vid, Santa Lucra, Griotte y caliza de 
Montaña, por lo cual, en el tramo comprendido entre el techo de la Cuarcita 
Armoricana y la Formación San Pedro, es posible que además de la 
Formación Pajares se encuentren las pizarras silúricas de Formigoso, pero 
como litológicamente no es posible diferenciarlas y hasta el momento no 
hemos encontrado graptolites silúricos, no figura en la leyenda del mapa la for
mación silúrica. 

1.3 FORMACION SAN PEDRO (S:3. 0 ,1 ) 

Su espesor oscila entre los 40 y 100 m.; está constituido fundamen
talmente por areniscas ferruginosas de grano fino, bien estratificadas, de color 
rojo oscuro, con pizarras negras y parduzcas intercaladas; localmente presenta 
algún banco de cuarzarenitas blancas en la mitad Inferior. Siguiendo a LOREN
ZO VILAS (1971), que ha estudiado detalladamente esta formación, comprende 
la parte alta del Ludlow Superior y el Gediniense (excepto la parte alta). 

1.4 FORMACION LA VID Y SANTA LUCIA (011-21) 

Debido a la posición septentrional que ocupa en la Cordillera Cantábrica, 
el Devónico de la zona estudiada no presenta un desarrollo completo, pues es 
de sobra conocido el adelgazamiento que experimenta hacia el N. 

1.4.1 Formación La Vid 

A grandes rasgos está compuesta por dos tramos: uno Inferior, formado 
por dolomras y calizas con algunas intercalaciones pizarrosas, y otro superior, 
fundamentalmente pizarroso, excepto en su parte alta, donde existen abun
dantes bancos calcáreos alternando con pizarras de colores verdosos y rojizos. 

1.4.2 Formación Santa Lucia 

Está formada por calizas en gruesos bancos o masivas con algunas inter
calaciones de pizarras. 
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El conjunto de estas formaciones tiene, en la' zona estudiada, una poten
cia aproximada de 140-180 m. 

La abundante fauna de ambos tramos permite atribuirles una edad 
(Gediniense-Siegeniense-Emsiense) para La Vid Y (Emsiense-Couviniense) 
para Santa Lucía. 

1.5 TRANSITO DEVONICO-CARBONIFERO INFERIOR 

En toda la superficie de la Hoja no afloran terrenos de esta edad; sin 
embargo, en la mina de mercurio situada al N. de Pelúgano se ha encontrado, 
encima de la caliza gríotte, un delgado nivel de pizarras y calizas, que según 
J. PELLO (comunicación personal) correspondería a las pizarras de Vegamián 
y a las calizas de Candamo. Se estudiaron micropaleontológicamente algunas 
muestras calcáreas, las cuales contenían: Ostrácodos, Briozoos, Equinoder
mos y Lamelibranquios, pero sin encontrar Foraminíferos, lo cual hace impo
sible su datación. No obstante, la microfacies de alguna de estas muestras es 
prácticamente igual a la encontrada en muestras pertenecientes a la caliza de 
Candamo. 

1.6 CARBONIFERO 

Prácticamente el 85 por 100 de los terrenos que afloran en la Hoja tie
nen esa edad. Alcanza una potencia de unos 6.000 m .• de los cuales afloran 
unos 4.700 en la zona estudiada. Dentro del mismo pueden distinguirse dos 
series: la inferior. con un espesor aproximado de 3.000 m .. considerada como 
improductiva. aunque en algunos de sus tramos hayan existido localmente 
algunas pequeñas explotaciones; y la superior, con 1.700 m. aproximadamen
te. que encierra todos los paquetes hulleros beneficiados en la actualidad. 

Como se indica en la cartogratra, se han distinguido en el Westfaliense 
dos unidades: la Unidad Occidental o de Riosa y la Unidad Oriental, separa
das por un gran accidente, y cuya estratigrafía presenta notables diferencias, 
sobre todo en los tramos superiores; es decir, en los paquetes de edad 
Westfaliense C Superior-Westfaliense D. 

1.6.1 Serie Griotte (H,~) 

Conjunto formado, de muro a techo, por calizas nodulosas rojas (biomi
critas), radiolaritas. pizarras silíceas rojas, pizarras grises más arcillosas y cali
zas nodulosas verdes que pasan insensiblemente a calizas grises (micritas). 
Su potencia oscila de 15 a 35 m. La biofacies: Goniatítidos (Goníatites subcir
cularis, MILLER; Goniatites granosus, POOSTLOCK; Goniatites striatus 
(SOWERBI, etc.); Conodontos, Ostrácodos, Crinoideos y Radiolarios, permite 
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atribuirle una edad Viseiense, aun cuando pueda alcanzar el Namuriense 
basal (Comunicación personal de B. MAMET, de la Universidad de Montreal, 
que ha estudiado la microfauna de varias muestras recogidas en la Cuenca 
Central). 

1.6.2 Caliza de Montaña (H~:') 

Concordante con el tramo anterior yen tránsito gradual, descansa una 
potente formación calcáreo-dolomítica. En general está compuesta (existen 
numerosas variaciones, incluso algunas de las muestras estudiadas son cali
zas oolfticas) por calizas de color gris oscuro, de grano fino, fétidas y bien 
estratificadas, en la base; calizas y dolomías de aspecto masivo, en la parte 
media, y calizas grises más claras, tableadas, con laminación paralela y de 
grano fino, en la parte alta. Su potencia media dentro del área estudiada es de 
250-300 m. 

La mayoría de las muestras estudiadas presentan un elevado grado de 
recristalización, siendo biomicritas en su origen. 

La edad Namuriense de esta formación es admitida generalmente, per
teneciendo los estratos más mOdemos, que han podido ser datados al 
Namuriense B. 

El tramo masivo encierra asociaciones de Foraminíferos: Tuberitina bul
bacea, GALLOWAY y HARLTON; Tetrataxis sp., Ammodiscus sp., Glomospira 
sp., Archaediscus sp., y Archaesphaera sp., del Namuriense Inferior-Medio. 

En un corte realizado al NE. de Bimenes, en la vecina Hoja de Mieres, 
varias muestras recogidas dentro de esta formación han permitido reconocer 
desde el Westfaliense A hasta el Namuriense Inferior-Medio, lo cual no ocurre 
en otras zonas; por ello es necesario admitir que esta formación es diacrónica. 

1.6.3 Paquete Fresnedo (H~2~) 

Finalizada la deposición calcárea de la caliza de Montaña se implanta 
paulatinamente una sedimentación terrígena en la que todavía, durante un 
cierto tiempo, se intercalan bancos calizos de mayor a menor entidad. 

Al conjunto de sedimentos comprendidos entre la caliza de Montaña y la 
caliza de Peña Redonda se le conoce con el nombre de paquete Fresnedo. 
Tiene una potencia de 470 m. de espesor medio, aun cuando en ciertas zonas 
esta potencia sufre reducciones, pues como ya se citó al estudiar la caliza de 
Montaña, ésta es diacrónica, extendiéndose hasta el Westfaliense A. 

Se inicia con pizarras calcáreas, a las que siguen pizarras arcillosas 
marrones, con niveles negruzcos y pasos más arenosos. Las areniscas, que 
representan el 7 por 100 del total de la formación, son finas, algo poligénicas 
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y con tendencia cuarcftica, conteniendo generalmente pequeñas vetas vege
tales carbonizadas. 

Su edad no ha podido ser determinada hasta el momento, dada la 
carencia de restos fósiles. Incluso se ha estudiado la palimnologfa y la posible 
microflora en el BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 
por J. CHATEAUNEUF, sin resultados positivos; sin embargo, al constituir el 
yacente de la caliza de Peña Redonda, debe representar el tránsito del 
Namuriense al Westfaliense y parte del Westfaliense A. 

1.6.4 Caliza Masiva o de Peña Redonda (H:') 

Comprende un paquete calcáreo de color gris claro de 110-150 m., con 
Fusulínidos, formando generalmente un banco compacto, con una intercala
ción de pizarras calcáreas. 

El estudio petrográfico de las muestras recogidas en varios cortes efec
tuados en la caliza Masiva ha permitido diferenciar: calizas recristalizadas a 
microesparitas y seudoesparitas, biomicritas recristalizadas a seudoesparitas, 
con fósiles afectados por la recristalización y biomicritas recristalizadas a 
microesparitas. Paleontológicamente se caracteriza por contener: Profosu
/inella; Endothyra ex. gr. spiri//iniformis, BRAZH y POT, y Archaediscus aft. 
varíabílis, REITLlNGER, que permiten situarla en el Westfaliense A. 

Las facies indican un ambiente de sedimentación nerftico en aguas poco 
movidas. 

1.6.5 Primer tramo productivo (H:;~) 

Este tramo, que incluye los paquetes Levinco, Llanón y Tendeyón, ocupa 
gran parte del área estudiada. Como se deduce fácilmente de la observación 
de la cartograffa, únicamente pueden hacerse buenos cortes en el ángulo NE. 
de la Hoja, por ello la descripción estratigráfica que sigue, corresponde a esta 
zona, aunque señalaremos a grandes rasgos los cambios laterales de facies 
que creemos se producen. De todas maneras, la correlación es sumamente 
dificil, ya que la región se presenta intensamente recubierta por coluviones, 
prados y vegetación espontánea, que ocultan gran parte de las rocas infraya
centes; asimismo, no se han encontrado niveles guía caracterizados paleonto
lógicamente, a lo cual hay que unir la fuerte tectonización de estos materiales. 

1.6.5.1 Paquete Levinco 

El paquete Levinco, con una potencia aproximada de 700 m., se compo
ne de hasta 11 unidades o ritmos sedimentarios, con espesor medio de 70 m. 

Presenta abundantes pasadas de calizas (se trata de biomicritas recris-
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talizadas con restos orgánicos en proporción bastante elevada) intercaladas 
entre areniscas y lutitas arcillosas o 'arenosas con algunos restos de carbón. 
El estudio petrográfico de numerosas muestras de areniscas permite precisar 
que se trata de sub litaren itas con cemento silíceo, tamaño de grano, arena 
media, bien calibrado, con fndices de redondeamiento que oscilan entre 0,3 y 
0,7. 

El cuarzo forma siempre más del 70 por 100, siendo los restantes com
ponentes feldespatos calcosódicos, fragmentos de areniscas, de pizarras, 
chert y cemento silíceo. 

1.6.5.2 Paquete L/anón 

El techo del paquete Levinco viene marcado por la interrupción de la 
sedimentación crclica de facies calcárea y el advenimiento de una facies arci
llosa, jalonada por la presencia de tres bancos de micropudingas que anun
cian la proximidad de un grupo de capas de carbón: las capas de Llanón. 
Estas son en número de siete a ocho. todas con suelo de vegetación y con 
predominio de techos de plantas, aunque algunas tienen fósiles marinos. 
Termina el paquete, de 490 m. de espesor, con una alternancia de pizarras 
más o menos arenosas y areniscas finas, que culmina con una vetilla de car
bón cuyo techo es una caliza de unos 20 m. de potencia. 

1.6.5.3 Paquete Tendeyón 

El paquete Tendeyón es un conjunto de 950 m. de espesor medio que 
se extiende desde la caliza del techo de Llanón hasta la cuarcita de La Cruz, 
base del paquete Caleras. 

Se inicia con una serie de unos 400 m. de espesor, en la que sobresa
len ocho o nueve bancos de cuarcitas entre pizarras con algunas intercalacio
nes areniscosas. 

Los 550 m. superiores contienen cinco repeticiones de un ritmo sedimenta
rio complejo, característico de este paquete, en el que se suceden calizas, cuarci
tas, areniscas, pizarras calcáreas, pizarras arenosas y algún hilo de carbón. 

Las rocas sedimentarias detríticas de los paquetes Llanón y Tendeyón 
son areniscas bastante puras que pueden considerarse como litarenitas y 
sublitarenitas. Están formadas por cuarzo, muy abundante, y en menor pro
porción fragmentos de cuarcitas, areniscas, pizarras y chert; la escasa matriz 
arcillosa se transformó en sericita (pequeñas laminillas) y algo de clorita, gene
ralmente tienen óxidos de hierro intersticiales, y como accesorios: turmalina, 
esfena, circón, rutilo y, en una muestra muy escasa, fluorita. 

Las delgadas capas calcáreas están formadas por biomicritas recristali
zadas con abundante fauna. 
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Arenisco calcáreo-arcilloso, muy fino 

Pizarra que se inicia calcáreo con abundantes fósiles mari· 
nos, posando hado arriba a ser arenosa 

Los paquetes arcillosos están formados fundamentalmente por limo litas 
arCílloso-sericfticas, cuyas caracterfsticas más sobresalientes son: bien cali
bradas, el tamaño oscila entre arena muy fina y fimo grueso; los granos están 
medianamente redondeados, con fndices de 0,3 y 0,5. Están compuestas por 
pequeños fragmentos de cuarzo, láminas muy pequeñas de moscovita y de 
clorita de mayor tamaño, en una matriz sericftica formada por cristalización del 
material arcilloso; como minerales accesorios contienen: óxidos de hierro, 
esfena y turmalina. En algunas muestras se observa un pequeño bandeado 
debido a la diferente concentración del matelial sericftico. 

Teniendo en cuenta la proporción cuantitativa de los minerales en las 
muestras estudiadas, pueden darse las siguientes cifras: 

Cuarzo, 40-50 por 100; moscovita y clorita, 20-25 por 100; matriz selicf
tic o-arcillosa, 25 por 100, Y minerales accesorios, 5 por 100. 

Resumimos a continuación los datos paleontológicos del plimer paque
te productivo: 

Dentro del paquete Levinco, y en la primera capa calcárea, encima de la 
caliza masiva desaparece Endothyra ex. gr. spir/lliniformis, BRAZH y POT, y 
subiendo en la serie se constata la presencia de Pseudostaffella ex. gr. sub
quadrata CROZ y LEB, que indica el tránsito del Westfaliense A al 
Westfaliense B. Algunas de las muestras estudiadas contienen Eofusulina 
tr/angula (Westfaliense B Superior-Westfaliense C Inferior). En la base del 
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paquete mas alto de la serie (Tendeydn) aparecen las primeras Fusulinellas, 
que sefalan un Westfaliense C. En las delgadas calizas que se presentan mas 
arriba aparece Pseudostaffella ex. gr. sphaeroidea, LAMARCK, junto con 
Tetrataxis paryiconica, LEE & CHER,; Tetrataxis angusta serpuvokensis, REI- 

TLINGER, y las primeras Fusulinas, en su sentido méas estricto: Fusulina aff. 
schellvieni var. apokensis, CERNOU, datando a su conjunto como 
Westfaliense C Superior. Poco antes del techo del paquete Tendeyén hace ya 
su aparicién del género Hemigordius, y poco més arriba, Fusulina ex. gr. cylin- 
drica, FYSHER DE WALDHEIM, deduciendo ya la presencia del Westfaliense 
D. Esta edad, sin embargo, no ia podemos tomar como definitiva, puesto que 
en el paquete suprayacente, Caleras, existen argumentos macrofloristicos y 
palimnolégicos que lo correlacionan con el Westfaliense C de Europa occi- 
dental, comprobandose una cierta diferencia entre ambas dataciones. 

1.6.6 Segundo tramo productivo (H3Z, ) 

Incluimos dentro de este tramo los paquetes conocidos en la Cuenca 
Central con la denominacién de Caleras, Generalas y San Antonio, respecti- 
vamente. 

1.6 6.1 Paquete Caleras 

La méaxima potencia reconocida en este tramo es de 390 m. en el nicleo 
de la cubeta situada al oeste de la zona productiva septentrional, mientras en 
los bordes se reduce este espesor. Puede considerarse una potencia media 
de 337 m. 

Comienza la serie con un tramo continental de unos 25 m. de espesor, 
que se inicia con una capa de 1,5-2 m. de cuarcita, muy caracteristica {(nivel 
guia). Los 22 m. siguientes, con su delgado nivel marino intercalado, estén dis- 
puestos segun la secuencia: carbén-pizarra con plantas flotadas, cuarcita o 
cuarzarenita, suelo de vegetacion-carbén. El dltimo metro lo forma una capa 
caliza muy constante en toda la cuenca (capa Sucia), que sirve de base al 
tramo marino suprayacente con una potencia superior a la centena de metros 
y en el que predominan las pizarras. Sigue a este nivel marino un episodio 
continental de unos 50-60 m., preferentemente arenoso, con dos a cuatro 
pasos de carbén. El dltimo tramo, marino, de unos 150 m. de potencia media, 

esta formado por niveles delgados de calizas con abundante fauna, areniscas, 

micropudingas y pizarras. Incluye dos a tres pasos de carbén, por lo general 

muy delgados, siendo sélo el superior localmente explotable. 
Los niveles marinos de este paquete tienen una ritmicidad caracteristi- 

ca. segun la figura adjunta. Esta compleja secuencia, de gran nimero de tér- 
minos y considerable espesor, se repite de tres a cuatro veces, faltando en 
ocasiones algunos miembros de la misma. 
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7 Pizarra arenosa 
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30 Pizarra calcarea con abundante fauna marina, sobre todo en 
6 —6G su mitad inferior 
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= 7~ Fizarra fina bien estrofificada, con fauna maring "~ _ 
3 X Arenisca 

| CeFesgtoy e T ST TTIIC 
o ] “Carbén” ~ 

& Pizarra calcérea, o veces bituminosa en su base, con fauna marina 
y restos vegetales flotados 

El 80 por 100 del paquete se origind en un ambiente marino. 
Entre los numerosos microfésiles que contiene este tramo merecen 

citarse: Algas (Dvinella, Mizzia) Fenestella; Ammodiscus; Ammovertella cf. 
delicata REITLINGER,; Bradyina ex. gr. nautiliformis MOELLER; Climacam- 
mina; Earlandia; Endothyra; Endothyranella gracilis RAUSER-CERNOUSSO- 
VA; Fusulina; Fusulinella; Hemigordius; Profusulinella, y Pseudostaffella ex. gr. 
sphaeroidea, LAMARCK. En los tres tramos marinos entre la abundante 
fauna, son dignas de mencién las siguientes especies: Martinia glabra, MAR- 
TIN; Equinochonchas punctatus, LOW; Neochonetes granulifer, OWEN; 

Schizophoria resupinata, MARTIN; Edmondia pentonensis, HIND; Leiopteria 

minima, KONINCK; Goniasma lassallensis, WORTHEN; Aviculopecten sckda- 

lensis, HIND, y Phillipsia eichwaldi. La flora contenida en los dos tramos con- 
tinentales de este paquete denota una edad Westfaliense C, con: Alethopteris 
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lonchitica A. decurrens, ARTIS; Neuropteris tenuifolia, SCHLOT, vy 
Sphenophyllum cuneifolium, STERN. La palimnologfa coincide con esta apre- 
ciacién; en cambio, la microfauna considera ya Westfaliense D la edad del 
paquete, basdndose en la abundancia de Hemigordius. 

1.6.6.2 Paquete Generalas 

Su espesor oscila entre 270 y 327 m., con un valor medio de 304. 
Esta constituido por dos tramos marinos y uno continental. Se inicia el 

primer tramo marino y, por tanto, el paquete, con una capa caliza de gran con- 
tinuidad a lo largo de toda la Cuenca Central de potencia variable (oscila entre 
2 y 20 m.), siguen 4 m. de pizarras calcareas con abundante fauna marina, 25 
m. de pizarras con mica y pizarras arenosas, 16 m. de arenisca calcdrea de 
grano fino, y finalmente 35 m. de pizarras calcéreas o micaceas con algunas 
intercalaciones de areniscas, que hacia el techo se van haciendo mas abun- 
dantes. Sobre este tramo marino descansan unos 50 m. de sedimentos pre- 
dominantemente arenosos, con 3 a 4 pasos de carbén ligados seguin el 
siguiente ciclotema: 

m . Hilo de carbén 
. = 

o T 

3 

5 F i et TR 
PR . . - 

il 

Pizarra arcillosa, bien estratificada, con restos vege- 
tales en su base 

o L . Bt = e emaiee 
Hilo de carbén 

Algunos de estos pasos de carb6n son explotables, constituyendo las 

llamadas capas Generalas, que tan buena historia minera tienen en casi toda 

la cuenca. Cierra el paquete un nuevo tramo de predominio marino, cuya 

potencia media es de 135 m., formado por una alternancia de pizarras y are- 

niscas fundamentalmente calcéreas, con predominio de las primeras. La cul- 

minacién de este tramo, y por consiguiente del paquete, es un nivel de pudin- 

gas o su equivalencia areniscosa alli donde éste no existe. 
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El tramo marino de la base del paquete presenta una secuencia muy 
semejante a la indicada en los tramos marinos del paquete anterior, Caleras, 

mientras el que lo cierra tiene un caracter ligeramente distinto, por contener la 
pudinga a techo y carecer de la caliza de base. El porcentaje de sedimentos 
marinos constituye et 81 por 100 del total. 

Contiene: Fusulina ex. gr. cylindrica, FISCHER; Sanguinolites sp. 
Linopteris obliqua, BUNB; Mariopteris nervosa, BERGT; Neuropteris linguae- 
folia, P. BERT; Homoceratoides kitchini, BISAT, Choristites mosquensis, 
FISCH, y Brachythyrina strangwaisi, VERNEUIL. 

1.6.6.3 Paquete San Antonio 

Directamente encima del nivel de pudingas descansa el paquete San 
Antonio, con un espesor medio de 307 m. Se inicia por un tramo de 50 m. de 

sedimentos arenosos, con varios carboneros intercalados (2 a 5). El ditimo de 
los carboneros de este tramo soporta el siguiente nivel marino de unos 120 m. 
de potencia, constituido por pizarras, pizarras arenosas y micropudingas, con 
predominio de las primeras. El final de esta deposicién marina claramente 
regresiva lo constituye un nivel de 30-40 m. de pudingas siliceas. Sobre la 
pudinga existe un nuevo tramo de capas y carboneros asociados segun el 
ciclotema adjunto: 

F. CICLO COMPLETO 

Hilo de_carbén _________________________ -——— e e - 
Pizarra arenosa con suelo de vegetacion. 6 - - et — - 2 D e e . .~ ——- 
Arenisca que suele llevar también suela de vegetacion 

s % Pizarra arcillosa, micacea, muy bien estratificada. Hacia arriba 
8 es mds compacta, presentandose en bancos gruesos. 

Satinada en parte 

rys 

’-. 

’ b 

L [3 

3 
1 .. 

— . . _ 
e Pizarra, que empieza bituminosa, can abundantes restos vegetales 
E—=- y fosiles marinos. Hacia arriba es compacta, cuarteable 

0L e B9 —— e e e 
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Casi la totalidad de este tramo, y scbre todo el altimo nivel marino, que 
sobrepasa con frecuencia la centena de metros, muestra una litofacies muy 

arenosa. El techo de este paquete lo constituye un nivel de micropudingas, 
con algan nivelillo pizarroso intercalado, conocido regionalmente con el nom- 
bre de arenisca de la Voz. De los tres paquetes citados, el San Antonio es el 
mds abundante en sedimentos marinos. 

Entre la biofacies clasificada dentro de este paquete, merece citarse: 
Dumbarella papyracea var., A. POTODINA; Rugosochonetes acutus, DEMA- 
NET,; Myalina subquadrata, SCHMARD,; Alethopteris grandinoides, KESSLER, 
y Annularia stellata, SCHLOT. 

Teniendo en cuenta todos los datos paleontolégicos expuestos puede 

atribuirse al segundo tramo productivo (Hzs) una edad Westfaliense C 
Superior-Westfaliense D Inferior. 

B1-B2 
1.6.7 Tercer tramo productivo (H:.2. 

Incluye los paquetes Maria Luisa y Soton. 

1.6.7.1 Paquete Maria Luisa 

Tiene una potencia media de 315 m. Comienza con un tramo continen- 
tal cuya potencia oscila entre 20 y 40 m., que contiene de tres a seis pasos de 
carbén, de los que uno, a veces dos, son casi siempre explotables. Es fre- 
cuente que se incluya en este tramo algun nivel con fauna lacustre. 

Sobre el carbonero mas alto del conjunto anterior se encuentra un nivel 
marino, admirablemente continuo en todo el ambito de la Cuenca Carbonifera 
Central, de 44 m. de espesor medio, aunque en la zona de la mina Las 
Hermanas su potencia sea algo superior, incluyendo en su base un delgado 
nivel de caliza. 

Esta formado por una altemancia de areniscas, pizarras y pizarras are- 
nosas, siendo la secuencia practicamente igual a la sefialada en los tramos 
marinos del paquete Caleras. 

Sobre el nivel citado yace un potente tramo continental, que en algunos 
puntos alcanza un espesor superior a los 120 m., encerrando siempre de 6 a 
10 capas de carbdn, con potentes suelos de vegetacién y techos de pizarra 
con abundantes restos vegetales flotados. Los sedimentos de este tramo 
estan dispuestos segun el ritmo sedimentario que se ve en la figura de la pagi- 
na siguiente. 

Un nuevo episodio, casi exclusivamente marino, sucede al anterior. 
Tiene un espesor de 40 m., encontrandose formado por pizarras calcareo-are- 
nosas, con fauna marina y algunas vetas vegetales mal conservadas (10 m.) 
en la base, siguen 12 m. de micropudingas calcéreas, con calcita recristaliza- 
da abundante y restos vegetales en su base. Los restantes 18 m. los forman 
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m. ] . Egrrbén 

Pizarra con suelo de vegetacion 

Arenisca calcarea con fendencia a micropudinga 

Pizarra fina, bien estratificada, con niveles de 
carbonato y fauna lacustre = 

= 
R Carbén 

una alternancia de pizarras y areniscas con predominio de las primeras. 

Corrientemente presenta este tramo hasta tres pasos de carbén intercalados. 
con suelos de vegetacion generalmente imperceptibles. 

Prosigue la serie por un tercer tramo continental de 30 m. de potencia. 
formado por una alternancia de pizarras y areniscas, predominando las pri- 

meras, que encierran de tres a cinco pasos de carbén, segin las distintas 
zonas. También aqui son generalmente potentes los suelos de vegetacion, 

habiéndose reconocido hasta tres niveles diferentes con fauna de agua dulce. 
Marca el final del paquete una nueva invasién marina que origina un 

conjunto de potencia muy variabie. (En los diversos cortes y columnas reali- 
zados oscila entre 60 y 150 m.) Se observa en este tramo un neto predominio 

pizarroso, siendo poco abundantes y delgados los tramos arenosos. Suele 

tener intercalados varios pasos de carbén, de los que generalmente uno es 
explotable; junto a niveles francamente marinos, suelen altermar otros con 

fauna de transicién. 

Resumiendo, puede decirse que la sedimentacion de este paquete se ha 
producido, en mas del 40 por 100, fuera de la influencia marina, y que se halla 

dividido en tramos marinos y continentales claramente diferenciables, con 

espesores del mismo orden de magnitud. 
Su biofacies se caracteriza por la aparicion de Neuropteris ovata, HOF- 

FAMANN, en las primeras capas continentales de este paquete, y la presen- 

cia de Dunbarella papyracea var., A. POGONINA; Anthraconauta phillipsi, 
VILLIAMSON; Anthraconaia prolifer, WATERLOT, Estheriella neumauxi, PRO- 

VOST; Alethopteris grandicimides, KESSLER; Sphenophyllum cuneifolium, 
STERN,; Sphenopteri rotundifolia, ANDRAE (que aicanza aquf su maxima fre- 

cuencia); Pacopteris pennaeformis, BRGT; y Neuropteris tenuifolia, SCHLOT. 
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1.6.7.2 Pagquete Sotén 

Tiene una potencia de 428 m., aunque no todos afloran dentro de la Hoja. 

Comienza por un tramo continental de 80 m. de potencia, con ocho 

pasos de carbén. Sobre éste descansa un conjunto que podria considerarse 

marino, de 114 m. de espesor, en el que abundan las capas de carb6n inter- 

caladas. Encima se encuentra un nuevo episodio, de unos 34 m., marcada- 

mente continental, como lo evidencian ios potentes suelos de vegetacién y la 

gran densidad de capas de carbén (6 a 10). 
Un nuevo tramo marino aparece en la serie, pudiendo dividirse en dos 

partes; la inferior, de 120 m., y la superior, de unos 50 m. La primera presen- 
ta grandes analogias con el ultimo tramo marino descrito. La superior recuer- 

da mas los tramos marinos del paquete Maria Luisa, en cuanto a la escasez y 

débil potencia de las intercalaciones carbonosas. 

E! dltimo tramo, de unos 60 m., contiene un grupo de capas de carbén 

(6 6 7). De ellas, la segunda y las dos Ultimas tienen techo con fauna marina, 
mientras que la zona central, predominantemente arenosa, parece tener ori- 

gen continental. Varias de las capas son generalmente explotables, una de 
ellas lleva intercalado el tonstein Lozanita, que representa un magnifico nivel 

de correlacién. 

La caracteristica principal de los tramos marinos del paquete es la pre- 

sencia de los numerosos niveles que, conteniendo fauna marina variada y 
abundante y con espesores reducidos, descansan sobre la mayoria de las 

capas carbonosas, estando por lo general muy bien desarrollados los suelos 
de vegetacion que se encuentran a muro. Todo elio indica el advenimiento de 

rapidas y bruscas oscilaciones en el mecanismo de la sedimentacién, suce- 

diéndose sin pausa las transgresiones y regresiones marinas. Pueden consi- 

derarse de origen marino el 53 por 100 de los sedimentos del paquete. 

La flora de Sotén ve persistir las mismas especies del paquete Marfa 

Luisa, salvo Sphenophyfium cuneifolium, STERN; reemplazado por S. emargi- 

natum, BRGT, y Sphenophyllum sp., A y B. Hacen aquf su aparicién 

Neuropteris scheuchreri, HOFFUR; Pecopteris micromiltoni, P. BERT; P. ex. gr. 

Cyathea, alcanzando Neuropteris ovata su maximo de frecuencia. Los 

Pecopteris son mas variados en Sotén que en Maria Luisa, en detrimento de 
los Sphenopteris. 

Puede atribuirse al tercer tramo productivo una edad Westfaliense D. 

Apéndice 

Existe una gran uniformidad litolégica entre los materiales que forman el 

segundo y tercer paquete productivo, por lo cual se describen conjuntamente. 

Como se lee en los apartados anteriores, estan formados por: pizarras, are- 
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niscas, conglomerados y calizas. Las caracteristicas petrogréficas de estos 

materiales son las siguientes: 

Pizarras 

Dentro de este grupo existen tipos diversos, que responden a los distin- 

tos &mbitos en que fueron sedimentadas y a la composicién de sus materia- 
les. Asl pues, las hay micaceas, calcareas, arenosas, bituminosas y carbono- 

sas, con todos los pasos intermedios. En casi todas ellas el metamorfismo 

sufrido ha sido escaso, de tal manera que podrian ser llamadas mas propia- 

mente con el nombre genérico de lutitas, mejor o peor estratificadas. 

Las pizarras que se incluyen en los tramos marinos pueden ser mas o 

menos calcdreas y arenosas, y algunas veces bituminosas. Las primeramen- 

te citadas, por enriquecimiento del componente calcareo, pasan localmente a 

calizas arcillosas. Suelen poseer un aspecto macroscépico masivo, mas neto 

que las continentales, y en superficie pierden, como todas las demas, el color 

gris, para volverse de tonos ocres, y muestran unas formas erosivas con 

estructuras concéntricas y nodulosas que las hacen semejantes a conglome- 

rados cuando se observan desde lejos. 

En las pizarras marinas quedan frecuentemente incluidos restos fésiles, 
pistas, etc., que acusan el ambiente en que se depositaron. Unicamente indi- 

caremos aqui que en las bituminosas, la fauna presente es de aguas someras. 

Por el contrario, las pizarras continentales, en ocasiones arenosas o 

bituminosas, muestran casi siempre un aspecto mejor estratificado y general- 

mente son mas finas. 
Por ultimo, las pizarras que sirven de asiento a un suelo de vegetacion 

presentan, como es natural, una estratificacién enmascarada por la accién de 

los radicelos y de los Stigmaria (raices fésiles). 

Areniscas 

También dentro de este grupo existe diversidad de clases: areniscas 

cuarciticas, calcéreas, arcillosas y micropudingas. 
Las areniscas cuarcfticas, en ocasiones ligeramente poligénicas, mues- 

tran sus granos soldados entre s, formando texturas en mosaico, en las que 

a veces se puede comprobar la existencia de crecimientos secundarios de 
cuarzo de neoformacién. Constituyen bancos de poca potencia, situados pre- 

ferentemente en la parte alta de la mitad inferior de la serie, existiendo algu- 
nos casos en los que sirven de asiento a un suelo de vegetacién, inmedia- 
tamente debajo de una capa de carbén. 

Las areniscas calcdreas y arcillosas poseen una fraccion detritica inte- 
grada principalmente por granos de cuarzo, algunos feldespatos y muscovitas, 
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y muestran un cemento de unién que puede tener todos los grados interme- 

dios entre lo carbonatado y lo arcilloso. En el primero de los casos el carbo- 
nato se halla nada o muy poco recristalizado. La fraccién de los minerales opa- 

c0s, que es escasa, se compone preferentemente de turmalina, circén, apati- 

to y rutilo. Estas areniscas estan repartidas a lo largo de toda la columna estra- 

tigrafica. 

Las micropudingas incluyen granos de distinta composicién (cuarzo, frag- 
mentos de microcuarcitas, chert y otras rocas siliceas, pizarras de diversos 
tipos, méds o menos alteradas, feldespatos, micas, etc.) que quedan englobados 

en una matriz que puede ser calcérea o arcillosa, abundante o muy escasa. 

Forman estas areniscas las bancadas arenosas mas potentes de la 

serie y, aunque presentan una estratificacién lenticular, propia de su caracter 

sedimentario, constituyen en algunos casos niveles muy continuos que han 
servido siempre como guia a los mineros (por ejemplo, arenisca de La Voz). 

Se pueden distribuir por doquier; sin embargo, es en el paquete San Antonio 

y en el final de Generalas donde se agrupan con preferencia. 

Conglomerados 

Los conglomerados siticeos o pudingas estan formados casi exclusiva- 

mente por cantos muy redondeados de cuarcita, con tamainos que oscilan 

entre algunos milimetros y varios decimetros, embebidos en una matriz are- 

nosa. Lateralmente, pueden degenerar en micropudinga; sin embargo, los 
niveles areniscosos estratigraficamente equivalentes pueden identificarse y 

seguirse perfectamente. Interestratificados en los conglomerados, existen 
localmente hiladas de areniscas o pizarras. 

Se conocen desde antafio dos niveles conglomeraticos: la primera 
pudinga o de Generalas, y {a segunda o de San Antonio. Ambas son muy simi- 

lares en su composicién, siendo el espesor medio de la primera de 24 m., y de 

30 m. en la segunda. Sin embargo, aquélla es mas continua que ésta, pues se 
extiende por todo el borde occidental de la parte central de la Cuenca 

Asturiana. 

Calizas 

Se encuentran dispuestas en niveles poco potentes, intercatadas entre 

pizarras, areniscas y delgadas vetas de carb6n, materiales con los que estan 
asociadas en ritmos sedimentarios muy caracteristicos. 

Tienen colores grises mds o menos claros, son érgano-detriticas, con 
textura dominantemente microcristalina; raras veces, arcillosas o arenosas, o 
también ooliticas. Todas ellas contienen numerosos fragmentos de Lame- 
libranquios, Equinodermos, Gasterdpodos, Briozoos, Braquidpodos y Ostré- 
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codos, a veces visibles a simple vista; y abundantes Foraminiferos, pertene- 
cientes en su mayoria a las superfamilias de los Endothyridos y Fusulinidos. 

El tonstein 

De este tipo peculiar de roca hemos localizado un nivel en la parte alta 

del pagquete Sotén. Se trata de una hilada de unos 2 cm. de espesor, con una 
textura bastante bien estratificada, en la que aparecen vermiculos de caolini- 
ta de tamaiio diverso, a veces rotos y rodados; algunos nédulos de pasta cao- 
linftica y granos de cuarzo mas o menos angulosos. 

Como elemento de correlacion tiene un interés indudable, ya que de ser 
cierto su origen volcanico, su deposicién seria instantanea a la escala de los 
tiempos geolégicos, siendo todos sus puntos rigurosamente coetéaneos. 

1.6.8 Tramo improductivo de la serie Occidental (H5? 

El tramo basal de la serie esta constituido por una alternancia de piza- 
rras y areniscas entre las que descuellan frecuentes bancadas de calizas 
(Westfaliense A). 

La determinacién de su edad pudo llevarse a cabo a través de la micro- 
fauna encontrada en los bancos calizos. Endothyra spirilleniformis, Profusu- 

linella, Archaediscus pseudomalleri, Archaediscus variabilis, Archaediscus 
subbashkiricus y Metacoceras postcostatum. 

Predominan los lechos potentes de pizarras, frecuentemente calicareas 
e incluyendo fauna marina, aunque otras veces, las menos, son asiento de 
suelos de vegetacion. Las areniscas presentan en ocasiones estratificacion 
cruzada, encontrandose casi siempre constituyendo alternancia con pizarras 

mas 0 Menos arenosas. 
Los bancos calizos se muestran generalmente muy bien diferenciados, 

constituyendo visibles crestones por su mayor grado de dureza y los acusados 
buzamientos con que estan afectados; mas raramente se integran en alter- 
nancias con pasos graduales a pizarras calcareas. Su facies macroscoépica es 
hasta cierto punto parecida a la de la caliza de montaria, por el color oscuro, 
la frecuente recristalizacion y la fetidez que a veces presentan. Su potencia es 
variable, oscilando entre varios decimetros y algunos metros. Los bancos méas 
potentes que hemos podido observar miden 8 y 15 m. de caliza pura y de alter- 
nancia de calizas y pizarras calcareas, respectivamente. 

Dentro de este tramo se intercalan algunos carboneros, pero de pocos 

decimetros de potencia. 

Al techo de los paquetes anteriores aflora una serie mas detritica (los 
tramos calizos son escasos) y con mayor nimero de pasadas de carbén; no 

se ha podido precisar su edad, aunque, con todas las reservas, podria datar- 

se como Westfaliense B. 
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Es caracteristica en casi toda esta serie la complejidad de los numero- 
sos pliegues y fracturas que hacen sumamente dificil llegar a un conocimien- 

to suficientemente preciso de su columna estratigrafica. 
Finalmente, el tramo correspondiente al Westfaliense C es de composi- 

cién litologica semejante a las series precedentes, siendo otra vez muy abun- 
dantes las intercalaciones calizas. Ha sido frecuente la macrofauna encontra- 

da en las pizarras, aunque no se han hallado en ella fésiles suficientemente 
tipicos para poder datarlo. Sin embargo, la microfauna de las calizas ha per- 
mitido caracterizar el Westfaliense C mediante la presencia de especies o 

géneros de foraminfferos: Fusulinas, Eofusulinas, Stafellas, Pseudostafella ex. 
gr. subquadrata y Pseudostafella antiqua. 

1.7 CUATERNARIO 

Los depdsitos cuaternarios no tienen gran importancia si nos atenemos 
a su potencia; sin embargo, sl ocupan grandes extensiones, sobre todo los 

coluviones y suelos, a favor de los cuales, y dada la gran pluviosidad de la 
regién, se desarrolla una espesa vegetacion (prados, arbustos y bosque) que 
dificulta enormemente el levantamiento cartografico. 

Se han distinguido: Aluviones, Coluviones, Depésitos y formas glaciares. 

1.7.1 Aluviones (Q.) 

Ocupan los lechos de los rios, sin adquirir un gran desarrollo. Su com- 

posicién es variable, a tenor de la zona o zonas que atraviesa el curso fluvial. 

1.7.2 Coluviones (Q.) 

Adquieren gran importancia en las laderas septentrionales de la 

Cordillera, estan formados fundamentalmente por cantos procedentes de la 
erosion de los sedimentos carboniferos, excepto en el drea SO.; es decir, por 
fragmentos heterométricos de calizas, areniscas, cuarzarenitas y pizarras 

englobadas en una matriz arcillosa, que numerosas veces y dada su plastici- 
dad acttia de lubricante, produciendo frecuentes corrimientos y deslizamien- 
tos. 

1.7.3 Depésitos glaciares (Qc) 

En varias zonas de la division Astur-Leonesa pueden observarse pequeios 
circos glaciares, con su caracteristica forma semicircular y con abruptas pare- 
des, igualmente se reconocen algunos restos de morrenas, con cantos mar- 
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cadamente heterométricos y cuya litologia esta intimamente ligada al substra- 
to; asimismo se incluyen dentro de este apartado los depésitos fluvioglaciares 
[ntimamente relacionados con las morrenas, pero en los cuales la heterome- 
tria de los cantos es mucho menos marcada, sin que sea posible observar 
grandes bloques. 

1.8 CORRELACIONES ESTRATIGRAFICAS 

Se adjunta un gréfico donde se muestra la correlacién de los tramos car- 
boniferos productivos en varias minas de la zona. 

2 TECTONICA 

2.1 INTRODUCCION 

La presente Hoja estda comprendida en la llamada Zona Cantabrica. En 

el angulo SO. de la zona estudiada aparece la Unidad Sobia-Bodén, y en la 

parte NE. asoma un estrecho frente de la escama de Laviana. Toda la parte 

occidental de la Hoja viene representada ya por la subcuenca de Riosa que 

esta en contacto con el resto de los terrenos westfalienses por falla inversa. 

JULIVERT distingue dentro de la Zona Cantabrica un total de cinco uni- 

dades, de las cuales en la Hoja solamente estan representadas la unidad dos, 

que es la Cuenca Carbonlfera Central, y la tres, que es la Regién de Mantos. 

Concretando al territorio de la Hoja se diferencian cinco zonas, que son 

las siguientes: 

1.2 Unidad de Bodén. 
2.2 Cuenca Carbonifera Central (Zona Occidental o de Riosa). 
3.2 Cuenca Carbonifera Central. Tramo productivo. 
4.2 Cuenca Carbonifera Central. Tramo inferior (subhuliero). 
5.2 Escama de Laviana. 

2.2 UNIDAD DE BODON 

A escala regional, la particularidad méas notable del manto de Boddn la 

constituye el hecho de que las areniscas de Herreria (Cambrico Inferior) se 

encuentran implicadas en el despegue, siendo el Unico manto que conserva 

esta caracteristica en un buen tramo. Sin embargo, en la regi6én estudiada, que 
corresponde ya al N. del Puerto de Pajares, se efectia un cambio fundamen- 

tal del nivel de despegue, que pasa a ser la Formacién Lancara. El material 

cabalgante, muy localmente llega a ser incluso la Formacién OQville. 
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Segun JULIVERT, la zona frontal del manto de cabalgamiento se 
encuentra intensamente plegada por esfuerzos posteriores que dan lugar a 

pliegues E.-O. con vergencias S. muy acusadas. Es de destacar el caracter 
isoclinal de estos pliegues, por lo que es dificil determinarlos, y en la mayoria 
de los casos se deduce su existencia, dado el grado de enmascaramiento que 

presentan. 

En la zona de la Hoja, estos materiales infra-westfalienses forman el 

flanco N. de una estructura sinclinal en la que el nicleo es la caliza de mon- 

tafia y cuya direccion es aproximadamente E.-O. 

Por los datos de campo, nuestra interpretacién debe ser solamente a 

partir del cabalgamiento, sin poder aportar ningin conocimiento tecténico pre- 
vio, ya que no tenemos informacién a escala regional. 

Existe una serie de fallas transversales que perturban y rompen la primi- 

tiva linea del frente, y también deben existir fallas longitudinales, aunque no 
vienen reflejadas en la cartografia. La tectdnica que ha actuado «a posteriori» 

es compleja y su fracturacion acusa dos direcciones claras NNE. y NNO., quiza 
correspondientes a una Unica fase; pero légicamente, al tratarse de materiales 
ya tectonizados se acuse una dispersién en las directrices de las fallas. 

En cuanto a la edad de esta estructura, es interesante destacar que el 
material cabalgado corresponde a un Westifaliense A o B y posiblemente inclu- 
so C. 

De estos datos podemos deducir que el emplazamiento del manto es 

pos-Westfaliense C, sin poder precisar mas en su edad. 
La conocida falla de Leén, que pasaria al N. y muy préxima a este fren- 

te de cabalgamiento, no la hemos reflejado en la cartografia, dado que en esta 
zona no aflora el Estefaniense vy, por tanto, sin negar su existencia, no tene- 

mos cfiterio suficiente para representaria. 

2.3 SUBCUENCA DE RIOSA 

Comprende toda la regién occidental de la Hoja, y aunque sedimentol6- 

gicamente se asemeja al resto de la Cuenca Central por la presencia de dep6- 

sitos pardlicos, su abundancia de tramos marinos separados por niveles con 

plantas flotadas y fésiles de agua dulce, existen claras diferenciaciones en 

algunos casos de facies y en otros estructurales. 
Los ejes de esta subcuenca de Riosa, en la parte N. de la Hoja, van 

practicamente N.-S. y son casi siempre volcados. En la parte S. de la zona 

estudiada los ejes de los pliegues van tendiendo hacia la direccién E.-O., para 

finalmente situarse hacia el NO. 
Vemos una evolucién en las direcciones de plegamiento de esta zona 

que parece apuntar la existencia de dos esfuerzos distintos en direccién, aun- 

que no podemos situarlos en el tiempo. En nuestros recorridos de campo 
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hemos podido medir una direccién de esquistosidad de forma clara, y sola- 

mente en un punto (1 km. al N. de Telledo y en la misma carretera) la inter- 

seccion de dos esquistosidades que nos definen una lineacién que corres- 

ponderia a la direccion de los ejes de la segunda fase o impulso. Hemos pro- 

yectado todos los datos obtenidos, y dada la gran dispersion, junto con la 
imposibilidad de establecer dominios suficientemente poco extensos para ser 

homogéneos (la escala de trabajo tendrfa que ser muy inferior a 1:50.000), no 

ha permitido establecer conclusiones de tipo estadistico. 

La separacién de esta unidad de Riosa con los otros materiales de la 

Cuenca Central es mediante una faila inversa deducida. No se han podido 

establecer criterios definitivos para hablar de una falla conspicua, solamente a 

nivel de afloramientos locales. Es por esto que en la cartografia viene refleja- 

da como falla inversa deducida. 

2.4 CUENCA CARBONIFERA CENTRAL. TRAMO PRODUCTIVO 

La diferenciacion que se hace entre tramo productivo y subhullero es 

totalmente ficticia desde un punto de vista geolégico, pero dado su matiz eco- 
ndmico y su clara variante estructural, es por lo que se ha decidido establecer 
dicha divisién. En rasgos generales y siguiendo a JULIVERT, podemos esta- 
blecer la existencia de dos conjuntos de pliegues cruzados. Los primeros 
corresponderian a un plegamiento que originarfa pliegues con tendencia N., 
con un suave arco, y los segundos a un sistema de pliegues radiales con ten- 
dencia hacia el E. De todas formas nos encontramos en la flexién de la rodilia 
asturica. 

El tramo llamado productlvo es una mancha que penetra por el N. y va 
aproximadamente hasta la mitad de la Hoja en direccién SE. En el S., y con- 
cretamente en el sinclinal del Cell6n, llamado por JULIVERT cuenca de 
Pajares, vuelve a aparecernos este tramo. Dadas las caracteristicas topogra- 
ficas de la zona y el hecho de que al N. afloran los paquetes productivos mas 
altos, se deduce que los ejes de estas estructuras tienen una inmersién hacia 
el N. Estas estructuras son un conjunto de sinclinales relativamente amplios, 
con anticlinales estrechos y perturbados por esfuerzos E.-O. 

2.4.1 Unidades estructurales de la Cuenca Carbonifera Central. 

Tramo productivo 

Se describen a continuacién las caracteristicas de los pliegues y fallas 
mas importantes de O. a E. 

Sinclinal de Cobertoria.—Se trata de una estructura volcada con ver- 
gencia hacia el O. Los flancos tlenen un buzamiento generalizado hacia el E., 
bastante fuerte, y el eje del sinclinal tiene un angulo de inmersién hacia el N. 
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En el nicleo de esta estructura aflora el paquete de Maria Luisa, y en el borde 
N. de la Hoja, incluso el paquete Sotén, cabe pensar que en la zona de Mieres 
lleguen a aflorar paquetes mas altos de la serie productiva. 

Anticlinal Desquite—Estructura volcada con vergencia hacia el O. Los 
flancos son bastante pendientes, lo que da lugar a un pliegue cerrado. La 
direccion del eje es practicamente N.-S., con una ligera desviacién hacia el 
NE. El eje del pliegue tiene un angulo de inmersién suave hacia el N., lo que 
permite que casi al borde de la Hoja asomen los materiales del paquete Maria 
Luisa. Esta estructura se contintia en el subhullero, pero toma una direccién 
hacia el SO. 

Sinclinal de Moreda.—Direccién N.-S., aunque en la zona mas meridio- 
nal gira hacia el SE. Estructura volcada con clara vergencia hacia el O. En el 
nucleo del sinclinal aflora el paquete Marfa Luisa, con una terminacién pericli- 
nal al S. relativamente amplia. Es una estructura que acusa esfuerzos poste- 
riores de direccién E.-O., lo que condiciona el giro hacia el O. del eje. Este plie- 
gue, en su parte S., deja de ser volcado y adopta una disposicién asimétrica. 

Anticlinal de Valdediés.—Aunque este pliegue lo forman materiales del 
subhullero, dada su situacién geografica y su vinculacién directa con los tra- 
mos productivos, o estudiamos en este apartado. 

Es una estructura cuyo eje presenta direccién N.-S. Pliegue asimétrico 
cuyo flanco E. buza mas que el O. En su parte meridional sufre un ligero 

arqueamiento hacia el E. No est4 en ninguin punto invertido y su vergencia es 
hacia el E. 

Sinctinal de San Fernando o de Las Hermanas.—Sinclinal en su parte N. 
simétrico, aunque en la parte S. sufre arqueamiento, dandole forma ondulada. 
El eje del pliegue esta claramente plegado, de forma que al N. de Murias en 
su nucleo aflora un pequefio retazo del paquete Maria Luisa, favorecido tam- 
bién por la topografia, para desaparecer nuevamente, asomando los paquetes 
San Antonio y Generalas. Mas al S,, al E. del pico Boya, otra vez nos encon- 
tramos con un tramo potente de Maria Luisa e incluso la base Sotén, en la 
zona de la mina Las Hermanas. 

Por tanto, este eje vemos que presenta pliegues cruzados, dando un 
sinclinal al N. de Murias, posterior anticlinal y nuevamente sinclinal; ya su ter- 
minacién periclinal al S. se encuentra una zona muy replegada, con pliegues 
en varias direcciones de pequefa extension. Los pliegues cruzados son de 

direccién aproximada E.-O. 

Sinclinal de Conforcos.—Al O. de Conforcos encontramos una estructu- 
ra sinclinal no volcada y practicamente simétrica. El eje esta replegado por 
esfuerzos posteriores E.-O. En el nicleo del pliegue aflora el paquete Maria 
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Luisa. Es un pliegue amplio y su cabeceo unas veces es hacia el N. y otras al 
S., aunque con un angulo de inmersién muy pequeiio; el eje es casi horizon- 
tal. 

La red de fallas—Atendiendo Gnicamente a su direccién, pueden agru- 
parse en cuatro sistemas: Fallas E.-O. Fallas NE.-SO. Fallas ONO.-ESE. y 
una practicamente N.-S. 

El estudio del estilo y edad de las fallas lo haremos posteriormente, 
englobando todos los tipos de fracturas de la Hoja, tanto las que afectan a los 
materiales pre-westfalienses C-D, como a los westfalienses C-D. 

2.5 CUENCA CARBONIFERA CENTRAL. TRAMO SUBHULLERO 

El tramo subhullero litolégicamente no presenta gran diferencia de los 
materiales superiores, solamente que al ir hacia muro de la serie van aumen- 
tando las capas calizas y disminuyendo los tramos arenosos. 

Desde el punto de vista tectonico, si que es mas notable esta distincién. 
Se observan acusadas diferencias en el estilo tecténico entre el subhullero y 
los tramos productivos que comienzan en Caleras; es decir, a partir del 
Westfaliense C Superior o D Inferior, sin que se pueda pensar en la existencia 
de distinta competencia entre los materiales que forman ambos conjuntos. En 
cuanto al contacto entre los dos tramos, aparentemente no es posible apreciar 
ninguna discordancia ni de tipo angular ni tampoco erosiva, aunque es nece- 
sario resaltar la plasticidad del conjunto de la base de Caleras (arenisca, cali- 
za, varios carboneros y capas de carboén). 

En este tramo del subhullero no se puede hablar de un estilo determi- 
nado, ya que las estructuras son en su mayor parte superpuestas, debidas a 
tres impulsos distintos o fases de plegamiento. En los recorridos de campo se 
han podido determinar tres esquistosidades distintas concretas en la carrete- 

ra que va al puerto de Piedrafita, y pasada la cantera abandonada hay un corte 
muy significativo por el barranco paralelo al camino. En esa zona se pudo ver, 
de una forma neta y conspicua, tres planos de esquistosidad y el de estratifi- 

cacion. El problema al intentar resolverlo a mayor escala no ha sido posible, 
dada la complejidad tecténica de la zona. 

2.5.1 Unidades estructurales de la Cuenca Carbonifera Central. 

Tramo inferior (subhullero) 

Dentro de la complejidad estructural de este tramo hay una serie de plie- 
gues mas notables y de los cuales vamos a dar las caracter(sticas méas impor- 
tantes: 

Anticlinal de la Pandiella—Direccién E.-O. y con angulo de inmersion 
hacia el O. En su parte O. esté formado por la caliza masiva, y en el O. aflora 
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todo el paquete de la caliza de montafia. Anticlinal simétrico y bastante apre- 
tado. 

Sinclinal de los Llanos.—Estructura compleja, ya que en su zona E. tiene 

una direccién E.-O., y de forma brusca da un giro hacia el N., de forma que 
apunta una direccién N. 20-30 E. Pliegue simétrico y de eje con inmersién 
hacia el SO. bastante acusada. 

Anticlinal de Llamas.—Se trata en realidad de un anticlinorio, ya que los 
flancos del pliegue estan plegados, dando ejes paralelos a la estructura. Es un 
anticlinorio amplio de direccién E.-O., aunque en esta zona O. se curva un 
poco hacia el S. Precisamente la terminacién periclinal del S. da la sensacién 
de chocar con las estructuras del tramo productivo, lo que apunta la idea de 
una disarmonia en el estilo tecténico entre unos materiales y otros. 

Sinclinal de Riomandn.—Direccién aproximadamente E.-O. Estructura 
muy cerrada en el nacleo, aunque luego los flancos van perdiendo buzamien- 
to. En su zona O. (lo mismo que el anticlinal de Llamas) parece indicar una 
disarmonia con el tramo productivo. En esta terminacién se hace muy com- 
plejo y las capas estan muy replegadas con pequefas estructuras muy cerra- 
das. En un sinclinal simétrico y con ligero angulo de inmersién hacia el O. 

Sinclinal de Casomera—Corresponderia al que JULIVERT llama sincli- 
nal de Felechosa-Tarna, aunque no sea la direccién exactamente igual. 
Pliegue asimétrico con vergencia S. En realidad nos encontramos con una 
estructura sinclinorio con ejes de direccién N.-S., 10 que da origen a formas 
superpuestas, perfectamente visibles a escala mesoscopica. 

Anticlinal de Pefia Redonda.—Direccién NE.-SO., es una gran estructu- 
ra que por el E. llega hasta el puerto de San Isidro, donde recibe el nombre de 
anticlinal de San Isidro. Por el O. queda recubierto por materiales cuaternarios. 
El plano axial de esta antiforma esta replegado, dando dos anticlinales a favor 
de los cuaies aflora la caliza masiva. 

Por tanto, cambia la direccién de inmersién del eje, que unas veces se 
hunde hacia el NE. y otras al SO. 

Anticlinal de Piedrafita—La caliza masiva que aflora transversal a la 
carretera del puerto de Piedrafita forma esta estructura. Direccién E.-O. En 

toda su zona oriental esta volcado con vergencia S. y hacia su terminacion 
occidental se hace simétrico. Este anticlinal esta bastante trastocado de su 

posicion inicial por un sistema de fallas mas o0 menos transversales a la estruc- 

tura. 

Sinclinal del Cellén.—Direccion NO.-SE., pero praticamente se puede 
considerar como N.-S. Pliegue simétrico. En el nucleo de la estructura apare- 
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cen los tramos productivos (Caleras y posiblemente Generalas), favorecidos 
por la inmersién del sinclinal hacia el S. En su parte meridional hay una peque- 

fia fractura que desplaza el eje hacia el E., obligandole a curvarse de forma 
muy acusada. 

Sinclinal de Llanos de Somerén.~Direccién NO.-SE. y pliegue simétrico 
con pequefas estructuras en sus flancos, de direcciones unas paralelas y 
otras transversales. Las primeras corresponderan al mismo movimiento y las 
segundas a otra fase posterior. 

Anticlinal de Santibdfiez de Murias.—El eje de este pliegue es arquea- 
do, con inflexiones al E. y al O., lo que indica estar afectado por un segundo 
esfuerzo. Su direccion es NNO.-SSE. Estructura abierta, aunque debido al 
segundo esfuerzo tenga zonas muy apretadas. 

2.6 ESCAMA DE LAVIANA 

Comprende una pequefia area situada al NE. de la Hoja. La cartografia 
muestra el cabalgamiento de un gran paquete (que incluye materiales carbo- 
niferos, ordovicicos y cambricos) sobre la cuarcita armoricana y parte de la 
Formacion Oville. 

En varios cortes transversales a la estructura que se han realizado tanto 

en esta Hoja como en la limitrofe del N. (Mieres), la cuarcita armoricana del 
paquete méas occidental buza hacia el E., lo que hace pensar que descansa 
sobre el Carbonifero. Légicamente se debieron producir reajustes con pos- 
terioridad al cabalgamiento, que motivaron la inversién del frente cabalgante. 

2.7 ESTUDIO DE LAS FALLAS 

Atendiendo a su direccion, pueden agruparse en tres sistemas, aunque 
existan pequefias variaciones condicionadas por la litologia: Fallas E.-O. 
Fallas NE.-SO. y Fallas NO.-SE. 

En el trabajo (23) que estudia el sistema de fallas en Asturias se atribu- 

ye a una primera fase de plegamiento el conjunto de fallas E.-O., dandoles una 
edad Westfaliense D-alto Estefaniense. A las de direccién NO.-SE. se les atri- 
buye una edad pérmica, basandose en que no tienen ninguna reiacién con la 
estructura de conjunto del arco asturiano. El tercer grupo de fallas de direccién 
NE.-SO. (siguiendo dicho estudio) posiblemente sea anterior, pero en la oro- 
genia alpina sufrié una removilizacién. Este dato no es posible confirmarlo en 
nuestra Hoja, dado que no tenemos materiales postcarboniferos. 

Finalimente debemos destacar la presencia de fallas cabalgantes en el 
angulo NE. y en el SO. Como ya se indicé, la Cuenca Central se encuentra 
cabalgada por los materiales de la regién de pliegues y mantos. Genética- 
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mente corresponden a cizalladuras producidas por una acentuacién de la 
compresién en la direccién principal O.-E., siendo vertical el eje de minimo 
esfuerzo. Esto provoca que las fracturas se orienten N.-S., buzando unas 
veces al Este y otras al Oeste. 

2.8 TIPOS DE PLIEGUES 

El estilo de los pliegues no se puede definir de forma unica. Las estruc- 
turas descritas anteriormente (sinclinorios o anticlinorios muy complejos) pue- 
den denominarse formas compuestas. 

Los pliegues son generalmente asimétricos y raramente ha sido posible 
observar pliegues simétricos. Los graficos adjuntos dan una idea de las estruc- 
turas mas sencillas. 

En fases sucesivas de evolucién se van complicando los pliegues hasta 
originar verdaderas imbricaciones de estructuras que sefialan un plegamien- 
to no cilindrico y totalmente disarménico, en el que es frecuente encontrar 
estructuras volcadas y con vergencias dispares. 

El angulo de inmersion de los ejes tampoco nos marca una constancia 
ni en direccidon ni en buzamiento. Se llega a formas compuestas o pliegues 
cruzados en los cuales el plano axial de una primitiva estructura esta pertur- 
bado, dando lugar a nuevas formas relativamente amplias. 
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La influencia de la distinta competencia de los materiales es muy mani- 
fiesta y condiciona notablemente la forma de los pliegues. Como regla gene- 
ral puede afirmarse que las grandes estructuras presentan sinclinales amplios 
y anticlinales mas cerrados, y todas estas sinformas y antiformas muy reple- 
gadas por esfuerzos posteriores. 
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La figura de la pagina siguiente muestra un corte realizado en el camino 
de Llamas a Conforcos. 

Como puede observarse, la complejidad de las estructuras es grande, 
se aprecian desde pliegues simétricos hasta totalmente asimétricos y conver- 

gencias hacia el NO. fundamentalmente. Los ejes se hunden todos hacia el E. 
con &ngulos que oscilan de 5 a 30°. 
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40-80m. 

N.W. 

La litologia es de areniscas y pizarras. 
Al NE. de Tonin y no lejos del pueblo puede hacerse el corte que se ve 

en la figura de la pagina siguiente. 
La litologia es de cuarzarenitas altemando con pizarras. Los ejes van 

todos hacia el O. entre 40 y 70° y se hunden al E. de 7 a 17°. Muy préximo al 
corte anterior hay unos micropliegues isoclinales acostados con ejes que van 
50-60° al O. y se hunden hacia el O. 

En esta misma zona de Tonin, pero al 8., muy préximo al cruce con la 
carretera a Pendilla, se observan las estructuras representadas en la segunda 
figura de la pagina siguiente. 

La diversidad de formas es manifiesta, pliegues simétricos, asimétricos, 
tumbados, formas compuestas, etc. 

Los ejes, en general también cambian, unos van desde 35 a 50° al O. y 
se hunden hacia el E. unas veces y otras hacia el O. de 10 a 43°. Otros ejes 
tienen direccion 60-85° al O., el tercer grupo va al E. unos 50° y se hunde hacia 
el O. La vergencia de los pliegues tampoco esta definida, como podemos ver 
por el corte. La litologfa es de caliza oolitica, arenisca y pizarras. 

Podriamos mencionar y dar esquemas de infinidad de estos pequefios 
cortes estructurales, pero creemos gque con los tres citados se pone clara- 

mente de manifiesto la complejidad y diversidad de los tipos estructurales. 

2.9 EDAD DE LAS DEFORMACIONES 

Es un problema dificif el precisar el nimero de fases tecténicas y su crono- 
logia, ya que en la zona estudiada no hemos encontrado datos tan claros 
como en la vecina zona de Ledn-Palencia, donde si fue posible resolver esta 
incégnita. 
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Considerando el conjunto de la Cantabrica y siguiendo a DE SITTER, 
puede resumirse asi: 

a) Movimientos precoces que podrian relacionarse con la fase Breténica 
y que producen simples abombamientos y erosién. 

b) Fase Curavacas, con una subfase post-Visiense y pre-Westfaliense 
A, y una fase principal enire el Westfaliense A y B, que aproximadamenie 

corresponde a la fase Sudética. 
c) Fase Astrica con dos subfases: San Cristébal, entre Westfaliense y 

Stephaniense, y Pefia Gilda, entre el Estefaniense Ay B. 

d) Fase Saélica. Pos-Stephaniense y pre-Tridsica. 

WAGNER acepta tres discordancias mayores dentro del Carbonifero, 

cada una de ellas seguida de un depésito post-orogénico de conglomerados, 
y las denomina: Palentina, Leoniense y Asturica. 

La primera equivale a la fase Curavacas; la Leoniense la sitia WAGNER 
antes del Westfaliense D Superior, y equivale a la fase de San Cristébal, y 
finalmente, la fase Asturica de WAGNER equivaldria a la fase Pefia Gilda. 

Dentro de la Hoja no es posible observar ninguna discordancia. La car- 
tograffa en general muestra interseccion de pliegues N.-S. con pliegues E.-O., 
lo cual, unido al distinto cabeceo del eje de las estructuras y a la observacién 
de ejes plegados, nos induce a pensar en varios esfuerzos o fases tecténicas. 

2.10 ESTUDIO MESOSCOPICO 

Se ha realizado un estudio estructural de la Hoja, aunque no ha sido 
posible llegar a conclusiones tecténicas. Se dividié la Hoja en seis dominios y 
se obtuvo diagramas de las diversas superficies y lineaciones estructurales. 
En conjunto, y dada la dispersion que presentan dichos diagramas, no se pue- 
den deducir las fases tecténicas que han actuado. 

En conjunto vemos tres direcciones distintas de ejes de pliegues: a) 
Direccién N.-S. y hundiéndose algunos ejes al N. y otros al S. b) Direccién N. 
40-50° O. (distintos angulos de inmersién). ¢) Direcciéon N. 50-60°O. 

En los recorridos de campo, como ya apuntdbamos, se han podido 
medir tres direcciones de planos de esquistosidad. 

La primera es casi E.-O. y buza hacia el N. muy suavemente. La segun- 
da, de direccién 50-60° al E. y buzamientos N. bastante fuertes. Finalmente, la 
tercera esquistosidad va hacia el E. unos 50-60°, buzamientos norteados poco 
pendientes. Las esquistosidades presentes en la Hoja son todas de fractura, 

pudiendo considerar las dos primeras de plano axial. 
Son poco penetrativas en los paquetes altos, aunque en los tramos infe- 

riores son mas manifiestas. 
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Indudablemente los datos anteriores obligan a pensar en tres fases tec- 
ténicas por lo menos. 

Ha sido posible medir algunos «Kink-folds» en la carretera de Piedrafita 
y en los alrededores de la Paraya, normalmente van hacia el E. unos 60° y 

buzan al N. muy poco. 

La tercera esquistosidad, que ya hemos dicho es subhorizontal, esta 

asociada a estos «Kink-folds» y debe responder a un «strain-slip-cieavage» 
(plano axial de dichos pliegues en V). 

Como informacién complementaria se adjunta un informe de geologia 

estructural. 

3 HISTORIA GEOLOGICA 

Los terrenos precarboniferos ocupan una pequefa area dentro de la 

Hoja, por lo cual los datos y conclusiones expuestos a continuacién se han 
obtenido de estudios referentes a grandes zonas de la Cantabrica, especial- 
mente del trabajo L'évolution structurale de I'Arc Asturien, de M. JULIVERT. 

Como sefiala el citado autor, probablemente a partir del Cambrico se puede 
afirmar que las unidades paleogeograficas empiezan a dibujar el arco 
Asturico. 

Los sedimentos mas antiguos que se encuentran en la Hoja pertenecen 

a la Formacion Lancara, en la cual, como se describe en el apartado de estra- 
tigrafia, pueden distinguirse dos tramos, uno inferior, fundamentaimente dolo- 

mitico, depositado en un medio litoral. Las biomicritas y calizas rosadas del 
tramo superior se depositaron en una zona oxidante y en un medio tranquilo, 

mientras que las calizas nodulosas debieron depositarse en un ambiente tur- 

bulento jue hay que referir a una arista de la plataforma continental, de acuer- 
do con los estudios de MOHR y SRENDER (1967). 

Durante el Cdmbrico Superior y el Ordovicico Inferior predomina la sedi- 

mentacién detritica; se depositan arenas de grano relativamente grueso y de 
escasa profundidad, como lo prueba la presencia de pistas (Cruzianas, 

Scolistus). Durante el Ordovicico Medio cambia la sedimentacion, depositan- 

dose las areniscas y pizarras de esta edad en un medio neritico, como lo prue- 

ba su contenido faunistico. 
Al NE. de la Hoja (escama de Laviana) no se depositaron materiales 

hasta el Carbonifero Inferior, lo cual indica la existencia de un 4rea con ten- 
dencia positiva a la emersion, en la que probablemente no hubo sedimenta- 
cién. 

En la franja paleozoica precarbonifera del SO. de la Hoja afloran, ade- 
mas de los sedimentos cambricos y ordovicicos, las formaciones de San 

Pedro, La Vid y Santa Lucia (Siltrico-Devonico). 
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La formacién San Pedro, fundamentaimente detritica, en cuyos compo- 
nentes no se observa granoseleccion ni microestratificacion, se deposité en la 
plataforma continental y a escasa profundidad, inicidndose en el techo de esta 

formacién el comienzo de la transgresién devénica. En el mar devénico tuvo 
lugar la deposicién de las formaciones de La Vid y Santa Lucia, que incluyen 
facies terrigenas, carbonatado-peliticas y recifales. 

El transito Devénico-Carbonifero esta representado por calizas biospa- 
riticas y biomicriticas de muy escasa potencia. 

La sedimentacion carbonifera a partir del Viseiense se inicia con la 
deposicion de la facies «griotte», que indica un medio poco profundo y agita- 
do; sigue el depésito de facies calcareas (caliza de Montana), implantandose 
a continuacién una sedimentacién principalmente terrigena, que inicia una 
facies hullera en régimen calcipardlico. Las frecuentes invasiones del mar se 
producen desde el Este-Sur hacia el Oeste-Norte, y perduran, aunque dentro 
de un fenémeno regresivo de orden mayor, es decir, de caracter continental 
creciente, hasta que la fase Astdrica de la orogenia hercinica interrumpe el 
proceso con el plegamiento de la cuenca. 

Los primeros tramos de la sedimentacién terrigena que sucede al depé- 
sito calcareo del «griotte» y de la «caliza de Montafia» son de predominio 
marino, extendiéndose este régimen a lo largo de unos 1.400 m. de serie, aun- 
gue ya empiezan a aparecer tfmidamente algunos pasos de carbén. Tras un 
episodio continental de unos 120 m. de potencia se inicié una serie pre- 
ferentemente marina de unos 1.000 m. de potencia que forman la parte supe- 
rior del segundo tramo productivo. A todo lo largo de estas series marinas, que 
esporadicamente incluyen pasos continentales con suelos de vegetacién poco 
desarrollados al muro de las hiladas de carbén, no es raro encontrar secuen- 
cias ordenadas en ritmos sedimentarios, que ponen de manifiesto ciertas 
sacudidas en el juego de la subsidencia de la cuenca, traducidos en la pre- 
sencia de cuarcitas y caliza en el techo de algunas vetas de carbén abortadas 
en su formacién. 

La instalacién de la laguna hullera, aunque ocupada después por el mar 

en incontables ocasiones, tiende a manifestarse de una manera mas clara a 
partir del segundo tramo productivo, que ya encierra seis episodios continen- 
tales con capas de carbdn de mas espesor. Contintan los sedimentos marinos 
en potentes tramos, pero las numerosas areniscas ya son micropudingas y se 
intercalan en algunas zonas de la cuenca conglomerados silfceos o pudingas, 
compuestos por cantos muy redondeados de cuarcitas. El origen de estos 
conglomerados se atribuye a cordones litorales acumulados durante la regre- 
sién de las aguas del mar hacia el Este, ya que se encuentran niveles marinos 
en su base y continentales en el techo. 

A lo largo de la deposicion del tercer tramo productivo, el ambiente con- 
tinental de sedimentacién es ya mas acusado, como lo prueba el incremento 
relativo de sus depésitos en relacion con los de origen marino; la presencia de 
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suelos de vegetacion bien desarrollados, que hablan de la permanencia de la 
vegetacion hullera en la cuenca, asi como la existencia de numerosos lechos 
de capas incluyendo plantas flotadas o niveles de agua dulce. El mar ya no es 
capaz de invadir la laguna por periodos de tiempo tan prolongados, bien por- 
que su nivel se mantuviera mas bajo, bien mas probablemente por el caracter 
menos acusado de los impulsos de hundimiento de la cuenca, que Unicamen- 

te en ocasiones se traducfa en una invasién marina. En la parte superior de 
este tramo, es decir, en los estratos correspondientes al paquete Sotén, los 
impulsos son de valor mas pequefio, manteniéndose siempre al fondo de la 
cubeta a cotas préximas al nivel del mar, originando cada hundimiento el ane- 
gamiento por las aguas marinas de la laguna, que colmatandose poco des- 
pués, daba paso a la aparicién de una nueva vegetacion lacustre. Asf se expli- 
ca la alternancia de delgados niveles marinos y continentales que caracterizan 

a este paquete. 

La uniformidad en el ambiente de sedimentacién parece mas acusada 
en el cuarto tramo productivo que aflora en la vecina Hoja de Mieres, permi- 
tiendo la implantacion de tramos marinos y continentales mas potentes. 
Comienza aquf ia aparicién de las gonfolitas o conglomerados calcédreos de 
poco espesor, cuya caracterfstica principal es la irregularidad en namero de 

unos puntos a otros, pudiendo representar relienos fluviales de curso diva- 
gante, en los que se acumulan los cantos procedentes de la denudacioén de un 

antepals constituido en parte por terrenos westfalienses, previamente emergi- 
dos, posiblemente por la accién de algin movimiento orogénico. Tal conclu- 
sidn se desprende de los Foraminiferos encontrados en algunos bolos de las 
gonfolitas, de edad Weslfaliense reconocida. La fase Asturica de la orogenia 
hercinica interrumpe este proceso con la formacion de la Cordillera 
Cantébrica, que queda sometida seguidamente al desgaste por la erosion. 

A lo largo de la sedimentacidn de la serie carbonifera las invasiones 
marinas provenian generalmente del E. y SE.; esto lo prueba la distribucién de 
las pudingas, las variaciones laterales que se observan en algunos niveles 
marinos, cuya fauna pasa gradualmente de ser francamente marina en la 
mitad de la cuenca a ser de agua dulce en la occidental, asi como el caracter 
menos detritico de las series situadas al Este. 

Los movimientos alpinos actuaron sobre un pais cratonizado, por lo cual 
sus efectos Gnicamente se reflejan en la fracturacion o fallamiento de los terre- 
nos paleozoicos, ya que en toda el area estudiada no existen sedimentos 

(excepto los recubrimientos cuatemarios) mas modernos. 
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4 GEOLOGIA ECONOMICA 

4.1 MINERIA 

a) Carbdn. Al norte de la Hoja se encuentran varias minas en explota- 
cién pertenecientes a la cuenca del Aller (San Antonio, Cobertoria, etc.) igual- 
mente ha estado explotandose hasta fecha muy reciente la mina de Las 
Hermanas. En el sinclinal del Celién, al S. de la Hoja, hay varias minas en fun- 
cionamiento. Distribuidas por toda la Hoja existen pequefias explotaciones 
abandonadas. 

En la zona norte se obtienen hullas, mientras en Las Hermanas, 
Cobertoria y minas del sinclinal del Cellén, asi como en las pequefias explo- 
taciones antes citadas, se obtienen antracitas. 

b) Otros minerales. Al norte de Peligano existié una explotacién de cina- 
brio; se encuentran también indicios de este mineral al oeste de Pola de Lena. 
Normalmente, el mercurio esta asociado a la caliza de Montana, en zonas de 
fractura. 

Se encuentran también asociadas a la caliza de Montafa diversos mine- 
rales de cobre y blenda; también se constata la presencia de baritina y pirita. 
En el subhullero hay un nivel con pirita abundante que se localiza en la carre- 
tera general, cerca de Pajares, en la subida al puerto de Piedrafita, en la carre- 
tera a Villar del Rio, etc. 

En relacién con la Formacién San Pedro existen frecuentes indicios 
ferruginosos. En la actualidad no cremos que presente interés su aprovecha- 

miento. 

4.2 CANTERAS 

Las calizas de Lancara, Santa Lucia y Griotte-Viseiense presentan una 
fracturacién en capas delgadas, lo que unido a sus tonalidades, rojizas funda- 
mentalmente, las hace muy utiles para revestimientos. La caliza de Montana, 
la caliza masiva y algunos niveles calcareos westfalienses proporcionan exce- 
lentes materiales para el machaqueo, industria de la cal, cementos y cons- 
truccion. En el puerto de Piedrafita hay varias canteras abandonadas; igual- 
mente al N. de Canseco se explota una cantera de caliza marmérea de grano 
medio, sacaroidea, empleada con fines ornamentales. Aunque el marmol es 
de mala calidad, su disposicién (estratificacién y diaclasado) permite obtener 
planchas de dimensiones aceptables. 

Las cuarcitas de las formaciones Oville y Barrios constituyen una exce- 
lente fuente de aridos y gran dureza. 
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5 PETROGRAFIA 

En el 4ngulo SO. de la Hoja y relacionadas con las formaciones de 
Pajares y San Pedro, respectivamente, se han localizado tres pequefios aflo- 
ramientos de rocas [gneas, cuyo estudio petrografico ha permitido clasificarlas 
como tobas litico-cristalinas. 

Presentan textura pirocléstica y vitroclastica, y estdn formadas por frag- 
mentos de rocas volcdnicas, tamafio lapilli, las cuales presentan fenocristales 
englobados en vidrio parcial o totalmente desvitrificado, fragmentos de vidrio 
solamente, que al transformarse pasan a clorita micro y criptolaminar, esfena, 
Oxidos de hierro, cuarzo y albita; pequenos cristales y trozos de cristales de 
cuarzo, la mayoria de origen volcénico y algunos de procedencia sedimenta- 
ria. 

La matriz que engloba los fragmentos, es escasa y estd foomada por 
vidrio, que también esta parcial o totalmente desvitrificado, transformandose 
en clorita micro y criptolaminar, mineral de hierro pulverulento, esfena y muy 
escaso cuarzo y albita. 
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