
 

Justificación interés geológico secundario (sedimentológico, estratigráfico, 

geomorfológico) 

Interés sedimentológico 

A lo largo del LIG se observan los dos miembros de la Fm. Rodiles (Buerres y 

Santamera) del Jurásico Inferior y en la parte más alta del acantilado aflora la serie 

detrítica de la Fm. La Ñora del Jurásico Superior. Por lo tanto se observan sucesiones 

relacionadas con rampas carbonatadas (Fm. Rodiles) y sistemas de abanicos aluviales 

(Fm. La Ñora).  

Los depósitos carbonatados acumulados en el fondo de un mar abierto relativamente 

somero, con una profundidad que en algunos momentos debió de rebasar los 100 m, 

dieron lugar a las rocas que hoy constituyen la Formación Rodiles (Valenzuela, 1988; 

Valenzuela et al., 1986; García-Ramos et al., 2002; 2011; Gómez et al., 2008; Bádenas 

et al., 2009; Armendáriz et al., 2012). Su edad abarca desde el Sinemuriense Superior 

hasta la parte inferior del Pliensbachiense (Zona Jamesoni) (Suárez Vega, 1974). 

Los primeros metros de esta formación están constituidos por calizas nodulosas con 

algunos niveles muy finos de margas (Miembro Buerres), evidenciando la zona proximal 

de una rampa carbonatada. 

Las capas de calizas y margas que vienen a continuación muestran una geometría 

tabular adquiriendo un carácter rítmico (Miembro Santa Mera) que representa las partes 

media y externa de la rampa e incluye algunos intervalos de black-shales acumulados 

en subcuencas intraplataforma (Suárez Ruiz, 1988; Borrego et al., 1997; García-Ramos 

y Piñuela, 2010; Bádenas et al., 2013). La sucesión es muy rica en fósiles de 

invertebrados destacando: ammonites, belemnites, bivalvos, braquiópodos, 

gasterópodos y crinoideos (Suárez Vega, 1974; Comas-Rengifo y Goy, 2010; Comas-

Rengifo et al., 2010 b; Paredes et al., 2014). 

 

A comienzos del Jurásico Superior tuvo lugar un cambio importante en el paisaje 

asturiano como consecuencia de la actividad de diversas fallas dentro de un régimen 

distensivo; dicha actividad representaba los primeros estadios de una etapa de rifting 

que iba a alcanzar su culminación durante el Cretácico Inferior (Ziegler, 1990; García-

Ramos, 1997; Robles et al., 2002; Aurell et al., 2003). Como consecuencia de la misma 

se produjeron dos fenómenos relevantes: 

 La retirada brusca del mar que cubría hasta entonces buena parte de Asturias, 

durante el Jurásico Inferior y Medio, dio paso a nuevas zonas litorales y a 

territorios emergidos que pronto iban a ser colonizados por dinosaurios y otros 

vertebrados. Al quedar expuestas, las rocas carbonatadas de origen marino 



(Formación Rodiles) sufrieron un proceso de carstificación que se tradujo en la 

formación de arcillas de descalcificación, brechas de colapso y paleovalles 

excavados en las rocas calcáreas (Valenzuela, 1988; Valenzuela et al., 1986; 

García-Ramos et al., 2006; García-Ramos et al., 2011). 

 La generación de un acusado relieve en el SW de la región, dentro de la 

denominada Zona Asturoccidental-Leonesa (Valenzuela, 1988; Valenzuela et 

al., 1986; García-Ramos y Guitérrez Claverol, 1995a; García-Ramos, 1997; 

García-Ramos et al., 2006; García-Ramos et al., 2011). 

El desmantelamiento del relieve recién creado proporcionaría a la cuenca los primeros 

aportes de material terrígeno (gravas, arenas y arcillas) de origen aluvial que rellenaron 

los paleovalles y las cavidades cársticas, que se habían formado a expensas de las 

calizas marinas, hasta su colmatación. Las espesas sucesiones, formadas 

mayoritariamente por conglomerados silíceos con intercalaciones menores de areniscas 

y de lutitas rojas con paleosuelos, ordenadas verticalmente en ciclos grano y estrato 

decrecientes de espesor métrico, constituyen la Formación La Ñora que representa 

una facies de abanico aluvial (Valenzuela, 1988; Valenzuela et al., 1986b; García-

Ramos et al., 2006; García-Ramos et al., 2011).  

 

Interés estratigráfico 

Está centrado fundamentalmente en diversos niveles de hardgrounds muy bien 

conservadas tanto en superficie como en sección. Asociados a ellos aparecen 

numerosos icnofósiles como: Gastrochaenolites, Trypanites, Thalassinoides, etc. 

Otro aspecto estratigráfico de interés es la presencia de un nivel característico de 

intercalaciones de calizas y margas que muestran abundantes estructuras de 

deformación, principalmente convolutes y slumps. Se trata de un nivel guía o de 

referencia muy característico que puede ser correlacionado a lo largo de todos los 

afloramientos costeros de la Fm. Rodiles desde Gijón hasta Ribadesella. La edad del 

mismo puede precisarse en torno al Sinemuriense Superior temprano (Comas-Rengifo 

y Goy, 2010). Su origen está relacionado probablemente con paleocanales de resaca 

generados durante fuertes tempestades (storm-surges) en la parte proximal de la rampa 

carbonatada.  

 

Interés geomorfológico  

Las alternancias rítmicas de calizas y marga (Formación Rodiles) proporcionan una 

notable cantidad de derrubios al pie de acantilado, pero éstos son fácilmente 

erosionados por el oleaje. Este último disgrega las margas, liberando los estratos 

diaclasados de caliza que tienden a generar la acumulación de cantos que puede verse 



al pie del acantilado. En estas rocas, el proceso más común de alteración es la erosión 

diferencial entre ambas litologías, destacando los estratos de caliza que dan resaltes 

respecto a los interestratos margosos, más afectados por la erosión. Además, la 

meteorización prolongada tiende a generar límites caliza-marga muy netos, cuando la 

realidad es que los tránsitos entre una y otra litología son, por lo general, más graduales, 

como se puede apreciar en afloramientos recientes o en testigos de sondeo. En algunos 

casos, la presencia de fracturas atravesando estas alternancias (diaclasas), permite la 

circulación a su través de aguas meteóricas ácidas que disuelven selectivamente parte 

de los estratos de caliza que muestran en ese caso numerosas cavidades de contornos 

ovalados. 
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