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Travertinos ricos en oncoides asociados a paleomanantiales y lagos efímeros 
próximos a fallas sinsedimentarias en el Jurásico Superior de Asturias  

 
Oncoid-rich travertines associated to springs and ephemeral lakes near 

synsedimentary faults in the Upper Jurassic of Asturias  
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Abstract: Late Jurassic oncoids and other travertinic structures, mostly into lacustrine and 
palustrine settings, have been located as intercalations between terrigenous fluvial deposits of the 
Vega Formation in Asturias (N Spain). The bacterial and cyanobacterial laminar and concentric 
structures are in relation with contemporaneous springs controlled by syn-sedimentary activity of 
faults resulting of a rifting phase developed during Late Jurassic Early Cretaceous times in this 
area. 
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Antecedentes 
 

La primera referencia a calizas ricas en oncoides en el Jurásico Superior de Asturias fue la 
de Virgili et al., (1968) que mencionan un tramo denominado por ellos como "calizas de 
algas" en los relieves situados al N del valle de Sariego y Pola de Siero y situado unos 10 m 
por encima del techo de los conglomerados de cantos silíceos. En dicha publicación González 
Donoso (com. personal) determinó la presencia de Cayeuxia FROLLO 1938 y algunas 
solenoporáceas atribuyendo un origen marino a dichas "algas". 

Algo más tarde, Ramirez del Pozo (1969) incide de nuevo en este tramo, que él denomina 
como calizas pisolíticas dentro de la facies Purbeckiense, en la sección de Santa Cecilia 
(Concejo de Gijón) al N del pico San Martín. Según él, se trata de varios niveles de calizas 
microcristalinas de 1 a 3 m de espesor, a menudo pisolíticas y de ambiente salobre que 
contienen con frecuencia estructuras de cianobacterias como Girvanella NICHOLSON et 
ETHERIDGE 1878, carofitas y ostrácodos, así como diversos bivalvos y gasterópodos. En base 
a los ostrácodos encontrados, les atribuye una edad Kimmeridgiense-Portlandiense. El autor 
menciona además esos mismos niveles en otros lugares del entorno, como en la carretera de 
Gijón a Noreña, en la zona del Pozo de los Lobos (al E de La Rimada) y en la sección de la 
antigua vía del ferrocarril de Gijón a Laviana. 

Posteriormente, Suárez Vega (1974) se refiere una vez más a estas calizas de algas, que 
según él son micritas a biomicritas con un tránsito lateral a calizas areniscosas y a areniscas 
con algas y restos carbonosos. Menciona además que el tramo que contiene dichas calizas 
alcanza una potencia de 40 m en las laderas del valle situado al sur del río Noreña, en el 
entorno de la localidad de La Felguera. Indica asimismo que constituyen un excelente nivel de 
correlación y crea una nueva unidad litoestratigráfica que denomina "Miembro de calizas y 
areniscas de algas de La Collada". Dicha localidad según él, ocupa el centro de un círculo 
imaginario de unos 7 km de radio, reducido a menos de 3 km en su parte meridional debido a 
fallas, en donde estas calizas abundan extraordinariamente. 
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Situación geográfica y contexto geólogico 
 

Aunque los niveles con estructuras biolaminadas del Jurásico superior de Asturias se 
encuentran esporádicamente en las formaciones Vega, Tereñes y Lastres, sólo en la primera 
de ellas aparecen concentraciones de oncoides significativas, en su mayoría de origen 
microbiano. 

En los afloramientos costeros de las series eminentemente fluviales de la Formación Vega, 
las capas ricas en oncoides aparecen esporádicamente dentro de niveles de calizas grises 
intercaladas entre espesas sucesiones terrígenas que rebasan habitualmente los 100 m de 
espesor. Concretamente las calizas grises ricas en oncoides a los que acompañan 
habitualmente carofitas y ostrácodos, aparecen al S de la playa de Lastres, al E de la playa de 
La Griega, en los acantilados al E de la playa de Vega y en los situados al W de Tereñes (Fig. 
1). 

Los escasos afloramientos del interior, con capas de oncoides de dicha formación, se 
reparten a lo largo de una franja de 1 a 4 km de anchura y de orientación variable, de NW-SE 
en su parte occidental a WNW-ESE en la oriental, que se extiende aproximadamente desde 
Serín hasta el alto de La Campa situado en el límite de los concejos de Villaviciosa y Sariego 
(Fig. 1). En todo este sector, con series de espesores muy inferiores a los de la costa, las 
calizas de tonos grises oscuros con oncoides alcanzan mucho mayor desarrollo que en aquella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Situación de los niveles de oncoides mencionados en el texto. 1: S de la playa de Lastres, 2: E de la 
playa de La Griega, 3: Acantilados al E de la playa de Vega, 4: Acantilados al W de Tereñes, 5 y 6: sector de 
Serín-alto de La Campa. 
 
 
Paleomanantiales asociados a fallas 
 

En el sector interior de Serín-alto de La Campa, cuyo límite meridional coincide con el de 
la denominada Franja Móvil Intermedia de Ramirez del Pozo (1969), uno de los rasgos 
estructurales más significativos lo constituye una densa y compleja red de fracturas con un 
trazado dominante NW-SE, algunas de las cuales tuvieron un juego vertical a lo largo del 
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Jurásico Superior, lo que permitió aflorar en los bloques elevados de las mismas, a las calizas, 
margas y dolomías del Triásico Superior-Jurásico Inferior (Formaciones Gijón y Rodiles). 
Estas fueron a su vez parcialmente erosionadas y sus clastos incorporados como 
conglomerados calcáreos que aparecen ahora intercalados en la serie fluvial y lacustre de la 
Formación Vega en dicha franja. Los afloramientos calcáreos jurásicos limitados por fallas y 
erosionados, se observan aún en la actualidad y figuran en la cartografía geológica de la zona. 

La elevada concentración de facies de calizas lacustres y palustres ricas en oncoides y 
carofitas en esta zona, especialmente en el entorno de las fallas intraformacionales adosadas a 
los relieves carbonatados del Jurásico inferior, sugiere una relación directa entre ambas. Por 
otra parte, el carácter semiárido de las sucesiones de la Formación Vega (ej: caliches, raíces 
verticalizadas, cauces fluviales debidos a corrientes intermitentes, presencia local de 
evaporitas, etc.), parece incompatible con la existencia de términos lacustres y palustres 
relativamente frecuentes y de cierto espesor, salvo si estos hubieran sido alimentados por 
manantiales próximos de aguas ricas en carbonatos surgiendo a través de fallas, y situados al 
pie de los relieves calcáreos del Jurásico Inferior. 

Una prueba adicional de esta relación entre paleomanantiales, fallas y concentraciones de 
oncoides, puede verse en el afloramiento situado al E de la playa de La Griega. En el mismo, 
se aprecia con claridad una fractura de plano subvertical asociada a brechas sinsedimentarias 
con bloques de arenisca y concentraciones locales de oncoides y a un pequeño paleocanal de 
relleno areniscoso y brechoide, pendiente relativamente alta, relación anchura/profundidad 
muy baja y drenaje hacia el W, muy diferente al de la red fluvial coetánea (Figs. 2, 3, 4 y 5).  

Las particulares características de este paleocauce sugieren que se trata de un pequeño 
canal de drenaje, situado en una zona de cierta pendiente debida probablemente a la actuación 
de la factura, y alimentado por una surgencia de agua asociada a dicha falla. En las 
proximidades de esta última se aprecian también algunos cuerpos de base canaliforme 
rellenos por areniscas calcáreas y calizas arenosas grises con abundantes oncoides y algunos 
fragmentos vegetales. 

Por el contrario, el afloramiento del S de la playa de Lastres muestra cuerpos más tabulares 
de calizas arenosas grises ricas en oncoides que probablemente representan términos lacustres 
marginales y muy someros, situados en áreas algo más alejadas del manantial de procedencia. 

En algunos ejemplos, además de los oncoides (Fig. 6), se observan encostramientos de 
aspecto bulboso o plano-paralelos, ambos con estructura interna biolaminada (Fig. 7). En 
otros casos, estos encostramientos laminados presentan formas alargadas (Fig. 8) con el 
núcleo relleno por calcita recristalizada (Fig. 9) o bien ocupado por un fragmento vegetal 
cilíndrico. 

Con cierta frecuencia, las costras biolaminadas con estructura bulbosa o tubular se sitúan a 
techo de términos carbonatados lacustres y palustres y muestran procesos de edafización en 
relación con las lutitas y areniscas rojas situadas inmediatamente por encima, acumuladas en 
condiciones subaéreas. 

La presencia de fragmentos de vegetales junto con las facies de oncoides dentro de un 
ambiente semiárido como el que representa la Formación Vega, hace pensar en el desarrollo 
local de una comunidad vegetal creciendo en el entorno de la surgencias de agua y en las 
zonas palustres. 

Respecto a la composición y temperatura de la aguas de estos paleomanantiales jurásicos, 
poco se puede decir hasta no disponer de un estudio microscópico detallado de las muestras 
recogidas, del que esperamos disponer en breve. No obstante, la presencia de algunos 
términos evaporíticos, tanto en las rocas de la FormaciónVega, como en las margas, calizas y 
brechas del Rhetiense y del Jurásico inferior, apunta a un cierto grado de salinidad de las 
aguas. La frecuente actividad bacteriana y el escaso a nulo contenido faunístico de muchos de 
los términos lacustres parecen corroborar también esta propuesta. 
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Figura 2. Paleocanal de 
relleno areniscoso en la 
base y brechas sinsedi-
mentarias en la parte 
alta (margen izquierdo). 
Sentido de la paleoco-
rriente: desde el primer 
plano hacia el fondo. 
Afloramiento del E de la 
playa de La Griega 
(Colunga). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Detalle del 
paleocanal de la Fig. 2. 
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Figura 4. Aspecto de las 
brechas formadas por blo-
ques de areniscas grises y 
rojizas en tránsito lateral 
hacia la izquierda a las 
areniscas que rellenan la 
base del paleocanal. Aflo-
ramiento del E de la playa 
de La Griega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Falla sinsedi-
mentaria de trazado sub-
vertical y brecha asociada 
a la misma en el lado 
derecho de la fotografía. 
Afloramiento del E de la 
playa de La Griega. 
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Figura 6. Detalle de los 
oncoides dentro de un 
bloque suelto de caliza 
arenosa grisácea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Estructuras 
biolaminadas de origen 
microbiano adoptando 
formas variables: tabula-
res, cilíndricas e irregu-
lares. 
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Edad de las capas de oncoides 
 

La edad de las capas de oncoides situadas en los afloramientos de la costa y pertenecientes 
a la Formación Vega, parece oscilar entre finales del Oxfordiense y el Kimmeridgiense, 
aunque es más probable que se sitúen en este último (Schudack, 1987; Schudack & Schudack, 
2002). 

En cuanto a las calizas de oncoides del interior (Sector de Serín- La Campa), algunas de 
ellas, concretamente las más altas estratigráficamente, podrían tener una edad algo más 
reciente, más próxima al límite Jurásico-Cretácico (Ramírez del Pozo, 1969) y tal vez una 
cierta influencia marina, pero se necesitan nuevos datos bioestratigráficos para precisar más 
su edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Estructuras 
biolaminadas con nú-
cleo similar al de la 
matriz. Muchas de ellas 
han sido deformadas y 
rotas durante la compac-
tación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Detalle de 
algunas estructuras bio-
laminadas con núcleos 
parcialmente rellenos de 
calcita y el resto de 
matriz. 
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Otras referencias de travertinos jurásicos 
 

Otras acumulaciones de oncoides de edad similar, y en algunos casos también asociadas a 
manantiales controlados por fracturas, dentro de la Península Ibérica, han sido descritas en las 
cercanías de la localidad de Alenquer, al NE de Lisboa (Leinfelder, 1985) y en la parte 
septentrional de las provincias de Palencia y Burgos (Ramírez del Pozo, 1972; Schaaf, 1986; 
Schudack, 1987; Hernández et al., 1998, 1999; Hernández, 2000; Diéguez et al., 2009). En 
esta última zona, las facies travertínicas han sido relacionadas con manantiales termales 
asociados probablemente a la falla de Villela, de orientación predominante NW-SE. 

Entre las acumulaciones travertínicas jurásicas relacionadas con paleomanantiales de otros 
lugares fuera de la Península Ibérica destacan las de Manantial Espejo y La Marciana del 
Jurásico Medio y Superior del Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz, Argentina 
(Echeveste, 2005; Channig et al., 2007; Guido & Campbell, 2009; Guido et al., 2010). 

En acumulaciones interdunares de la Formación Navajo Sandstone del Jurásico Inferior de 
Utah, se mencionan montículos carbonatados con texturas microbianas dentro de facies 
lacustres (Parrish & Falcon-Langa, 2007). 

Dentro del Newark Supergroup de la parte oriental de Norteamérica, en depósitos 
lacustres del Jurásico Inferior, se citan estructuras estromatolíticas rodeando a fragmentos 
vegetales (troncos, ramas y raíces), pero no se menciona ninguna relación de los mismos con 
posibles paleomanantiales (Whiteside & Olsen, 2005). 

De Wet & Hubert (1989) hacen referencia a un episodio lacustre de la Formación Scots 
Bay de Nueva Escocia, Canadá, que contiene una fauna diversa asociada a estromatolitos y 
oncoides relacionados con manantiales hidrotermales. 

Por último, Steinen et al. (1987) mencionan también un travertino de esta edad en la 
Hartford Basin de Conneticut (USA), asociado a manantiales termales. 
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