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El Malm: Jurásico Detrítico





En el presentecapítuloestudiaremosla litoestratigrafia, la bioestratigrafíay la
cronoestratigrafíadel J u r ás i e o d et r it i e o , que comprendedesdelos nive-

les removilizadosque coronan el Jurásico calcáreo , hasta una posible
lagumíade edad comprendida,quizás, entre el Kimmeridgensey el Aptense inferior.

Dadas las similitudes de facies entre el jrásico detrítico y el

Cretácicoy eí hechode queesteúltimo sistemase encuentreal N. sobreeí Paleozoico
(en la región del Cabo de Peñas,por ejemplo)y al 5. en relacióncon los sedimentos

jurásicos(~<fÁja intermedia»deAixit:iÁ y Ríos, 1962),y aúnmásal 5., independiente-

mentedel Jurásico (cuencade Oviedo), se comprenderá,pues,la problemáticaque
existe.

Tan sólo dos ammonitesdel Kimmeridgensehalladosen Ribadesella(DUBAR,

1925; DURAR y MOUTERDE, 1957)ponenun poco de ordenenla bioestratigrafía.No obs-

tante,por encontrarseen el extremo nororientalde los afloramientosy en los tramos

estratigráficamentealtos,dejanalgunaspocascentenasdemetrosdeespesordesedimentos

detríticosacotados(conbiozonacionesdeAmmonites)entreel Bajocenseinferior-¿medio?

yel Kimmeridgense,es decir que,comomáximo,puedensignificare1Bajocensesuperior,

el Bathonense,el Calloviense,elOxfordensey partedel Kimmeridgenseinferior.

a) ANTECEDENTES

Hasta 1925 se consideróeste J u r ás i e o d et r it i c o como Lías, desde

el trabajo de SCIIUIZ (1858), quien denominó piedra fa buda al conglome-

radocuarcítico,segúnnombrepopularen laregión.
Este autor ya hizo notar la existenciade areniscasy margasfosilíferas en eí

N. de Lastres,cmi Luces,en Tereñesy en Ribadesella.En el IN. de Lastresy en Lucesen-

cuentrafósiles, tal vez referibles a Cardinia hybrída STUcHR., C- fascicularis Bun.,

Thalassiteslisten QU., Astarte detnita Gotnr., Tnigonia sps., Cardium sps., Cervíllia

sps. muy cilindriformes, de hasta 11 cm. de largo. Por encimade estosestratosy en
concordanciacomí ellos abundanMelania sps.y Turritella sps.

Muy probablemente,por haberencontradoen Lastresestos niveles fosilíferos

«debajo»del Pliensbachensey Toarciense,es por lo que siemprepensó SCi-IULZ que
los traniosmargoso-areniscososeran del Lías inferior, ideaquellevó tambiénBÁNROIS

a Francia. En estasmargasoscuras,pardaso negruzcasde Lastres,cita Seííu¡z(1858)

pequeñasTellina sps.,Astarte sps., Candiría sps. (Véasela referenciaa los fósiles de
Lastresde Scííeízque se ha hechoen eí apartadodc Antecedentesdel II u r ásic o

calcáreo).
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En Ribadesellay Tereñesencuentralos mismos niveles.En La Atalaya (Riba-

desella)en estasmargashalló algunas Tnigonmasps., entrelas que piensapuedaestar

la Ir. navisLMK.
A 10 Km. escasosal 5. de Gijón, en Ruedes,cita el hallazgo de un diente de

Squalus.
En estos niveles detríticos observóScHULz (1858) frecuentespozosde hundi-

miento en la pudingao en la arenisca,queinterpretócomodebidosa la disoluciónde

salesenprofundidado bien ala disolucióndebancoscalizos,ya quehalló algunosríos

quenacíanenfuentesde «piedra-toba».

En 1885 LYCETT publica en Londres susmonografíasy reproducedosespecies
nuevasde Ribadesella,quele proporcionóBÁNROiS, estimandoqueeran de la basedel

Lías. Se trata de las especiesTrigonia oviedensísLVCETT (1885, Supplementto «A

monographof theBritish fossil Trigoniae», P a1 a e o n t - 5 o e - L o n d o n, vol. 39)
y la Tnigonia infracostataLYCETT (1885,idem,p. 3, figs. 3-4) -

MAULADA (1885), simultáneamentereproduce en Españaestas especiesde

LYCETT, en el t. II, p. 86, lám. 30-e, figs. 1 y 2, respectivamente.En 1902 MALLADA

consideraque es un diente de Megalosauroel Squalusde Ruedescitado por ScnuLz

(1858).
DUnÁN (1925) encoíítró la clave de la estratigrafíadel Jurásico asturianoen

Ribadesella,dondedescribeel siguientecorte.

Muro : Calizas y margasdel Toarciensede la playa de Ribadesella,en

concordanciaaparentecon los nivelessuperiores.

II 14.00 m. Pudingassilíceascon cantosde cuarcitas,y areniscascon estratificación
«torrentielle». Hacia la partesuperior de las pudingasse encuentrauna

antiguagaleríadondeseexplotaronlignitos piritizados.

35,00 m. Areniscasmargosasrojas,margasrojo-violáceas,lechosde calizamargosa

amarillento-verdosa.
2) 704)0 m. Margasy areniscasmás o menosgroseras,con trazasde carbón,rojizas,

gris-amarillentas,detonosirisados.

3) 6,00 ni. Areniscasmargosasgris-azuladas,duras,quese adentranen el mar. Con-
tienen algunas-escamasde ganoideosyun diente de escualo. (Desde la

basehastaaquí,semidió el corteen laplaya).

4) $0,00 m. Margaspizarrosasy areniscasnegras,quepresentanunasfaunas de gas-
terópodosy lamelibranquios:Cenithíumcf. manselli DE LonioL, Alaria cf.

beaugkandiDE LoRmoL, Natica venelui DE LoRíoe, Astarte, Nucula, Cy-
pnina, Sphoeuia.(Estasfaunaslas reconocióen ej techoaccesibledel corle

dc la playay de nuevoen La Atalayay en la segundabahíaal E. de Riba-

desella,dondeestimósu espesory es dondecontinúa,hastael final).
Sa 10 m. Arenisca oscura,potente,uno de cuyos bancossuperioresestá lleno de

trigonias: ir. oviedensis Lvcwrr (que la reFirió esteautor a la basedel
Lías en esteyacimientoy las considerócomo los primerosrepresentantes

conocidosdel género), Tnigonía intermediaentre Tr. ovíedensis y
variegata CREDNER, Tr. infracosta LYCETT, ir. bronul Ac., Astarte
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elegaas ZmET., Astarte sp, Homomyasp. Continúan margasnegrasy are-

niscas.

6) Areniscas en bancosmuy gruesos,con ripple-marks en la superficie; en

un bancoquedestacaenmediodeestasareniscas:AspidocerasIongispinum

Sow.Continúanlasmargasnegrasy algunosbancosdearenisca.
7) Areniscasy margasnegrascon Exogyra vírgula DEFR., Modiola sp., tu-

cina sp- Los últimos bancosareniscosossesumergenen el mar.
8> Potenteconjunto de margaspizarrosasnegrascon septaria,queexcavael

mar al ME. del Monte Corvero (hoy La Atalaya), quedebesituarseestra-

tigráficamenteencimadel 7), cuyaedadno ha podido serdeterminadapor
no haberhalladofósiles.
T ee h o: No visible por hundirseenel mar.

Finalmente,correlacionala pudingade Gijón con estade Ribadesellay cita el

hallazgo de bloquescaídosen cuya basese encuentrancantosde calizasliásicas con

belemnites,al E. inmediatode Gijón.

Por los fósiles halladosen Ribadesella,a estasseriesles atribuye DURÁN una

edadKimmeridgense.Estima que estepiso es transgresivosobreel Lías en Asturias.

(En la nota que publica (1925) en la Academiade Cienciasde Paris, a estos fósiles
añadeAnca texta y Pernabayaní DE LOR., en los tramos altos y fosilíferos de Ribade-

sella).

GÓMEZ DE LLÁNENA y Royo GÓMEZ (1927), estudiandolas terrazasy rasasde

Asturias, se refieren al conglomeradode Avilés (Peñónde Raícesy la rasa de Corri-
pio) llamada p i ed r a fa b u d a «quepor los caracteresque presentaacasocorres-
ponda al mismo nivel, Jurásicosuperior,que DUBAR (1925) distinguió al E. dc Astu-

rias».En realidaden los mapasgeológicosde SCHULZ (1858) y ADARO (1914, 1916 y

1926)estacorrelaciónya se habíaestablecido,perofue en1927cuandoporvez primera

se planteaba la existenciadel Jurásico detrítico tanal W., enel limite

occidentalde los afloramientosmesozoicosdeAsturias.
KÁNRENBERG (1934) ve en todo esteconjuntodetrítico quese disponesobreeí

Lías un «Wealdense»precoz, que en Ribadesellapudo comenzaren el Kimmerid-

gensesegúnDUBAR (1925), peroque en su mayor parteesCretácico,como en Canta-

bria. Paraél estosdepósitossignifican un tránsito de seriesmarinas(al N.) a continen-

tales(al 5.) y cita «al E. de la carreteracarbonera,al 5. de Llantones,unapequeña

faunasalobresemejanteala cantábrica».
Interpreta estas series detríticas como depositadassobre una superficie

abombadao plegada,con plieguesde radio muy amplio, que originaron unaerosión

diferencial (más intensaal 5., en la cuencade Oviedo, menos,al N., en la de Gijón-

Ribadesella).En algunospuntos deAsturias (bordeN. de PeñaCareses)hubotambién

fracturas-
El áreafuente de los sedimentosdetríticos «wealdenses»los sitúa al SW. de la

capital, Oviedo, en las masaspaleozóicas,puesestimaque es notable la disminución
del espesorde las seriesdetríticasgruesasy el menortamañode los cantoshaciael NE.

(de 15cm. de diámetrohaciael SW, a los 3 ó 4cm. en Ribadesella).Paleogeográfica-
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menteKARRENBERG, que para eí Lías hizo una reconstrucciónaislando Asturias de

Cantabria,unifica la cuenca«Wealdense»de Asturias, Santander,Palencia,Burgos...
La edadde estas flexionesy fracturas,post-Caloviensey pre-«Wealdense»en

Cantabria, es decir, debidasprobablementeal plegamientoneokimérico, en Asturias

no quedatampococlara, puedeser neokiméricatempranao fase deistérica,o acaso

más antigua, según las observacionesde KARRENBERG (1934), partiendo de que eí

Kimmeridgensees ya detríticoenRibadesella.

HERNÁNDEZ SARIPELAYO (1944) da un corte del Pico Fario y mencionapor

aquelloslugaresla existenciade calizas pisolíticas y de flora liásica, que reproduce.
Sus datosno son fáciles de interpretarperopareceprobablequeestaflora seaKimme-

ridgense.Es difícil definirseensi esascalizaspisoliticassonlasquellamanos e a Ii z as

oolíticas de Deva (ver el apartado de Litoestratigrafia enel Jurásico

calcáreo) queson liásicas o bien las confundió con las calizas de algas
del Kimmeridgense(VIRGILI y otros, 1968) de las queexiste un biohermo en aquella

comarca.Sitúa el conglomeradofa b u d a en el Cretácico,siguiendoa KARRENBERG

(1934).

ALMELA, Ríos y de la REVILLA (1955), basadosen las litologíasy en unasdeter-
ininaciomíespaleontológicasprovisioííales,distinguentres tramos en ci J u r á s i e o

detrítico asturiano,a) Tramo inferior de margas rojas quepasan
al W. de la ría de Villaviciosa a conglomeradosde cuarcita ( f ab u d a) - Hallaron

fucoides,estratificacionesirregularesy cruzadasy restosvegetalesconvertidosen lig-

nito y azabache.b) Tramo intermedio o de las margas grises, en
que alternan calizas,margasy areniscas,con faunasque determinaroncon carácter

provisional: Playa de La Nora: Thracia lata GOLDF.; Playade Careñes:Neritina aff.
híders-SANDTh;- Acantil-ados--N Tazones: Plew-omya--te¡muísíria-AGÁSS., - Pi;- alduíni

AGASS., Astanteminima PHILL., As. depresaGOLDF., As. rniihlbergi GREPP.,Tancredia

truncata Lve., Anca ,iíiruta Sow., Corbula attcnuata Lxe., Leda laclinina Sow., Le.
aff. dammeniensísBUv., Nucula sp., Chemmitziavaniabilis MoRRís,Kílventia pule/ira
Lyc., Paracenitliium cossmanniRICHE, Procerithíum aff. incaumnenseCosre., rení-

thíum sp., Fussusaff. roemeniMLNST. En los acantiladosal W. del Cabo de Lastres:

Mytilus (Paclíymyuilus) struckmanni Cííorr., Gervillía bathonica MORR.-Lve.,
(?‘ucullaea clathrata LEeK. Los atribuyen aí [)ocecw principaimnenteal Bathonien-

sey algunostalvezbajocienses.c)Tramo superior o de las arenis-
e a s ani a r i 11 as , difícilmente separabledel anterior y con restosvegetales.Ven

en él la típica faciesWeald y estimanqueen algunascomarcaspuedaserya cretácea,
aunquesin pruebaspaleontológicas(ej.: enla partemeridionalde la divisoria de aguas

comprendidaentre la carretera Adanero-Gijón y Pola de Siero-Gijón). Reproducen

algunosdeestosfósiles.
De acuerdoconsusresultados,la faseintradoggerde SriLiE es la masprónma

a la asturiana,peropiensanquedebió de haberactuadoaúnalgo antes,es decir, en el
límite Lias-Dogger.El trámísito al Cretácicoinferior les resultadesconocido.Destacan

la importanciade las fallas queseparanlascuencasde Oviedo y Gijón, quelesparece
jugaron lentamentedurantelargosperíodosy opinanquela cuencade Oviedo,durante
el Jurásico,debióhabersemantenidomásaltaquela deGijón.
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En 1956 LLOPIS da unas ideassobreel Cretácicode Oviedo notablementein-

fluido por KARRENBERG (1934). Desde 1954 ya se habíaocupado,aunquedesdeel

puntodevista tectónico,del mesozoicode Asturias.
Debe destacarseaquí cómo cadaautor llega a distintas ideas estratigráficas

segúnel puntode arranquede sustrabajos:

—Sct-mULz (1858) basóla estratigrafíadelJurásicoen el cortede Lastresy debi-
do a unafalla no caracterizadainvirtió en partesu estratigrafía.Por ello se observaen

SetmuLzunatendenciaa«bajar»estratigráficamenteelJurásicoasturiano.

—DURAR (1925) tuvo unavisión excelente,graciasa habercomenzadosustra-

bajosen Ribadeselladondeel Malm descansasobreun Lías,ambos bien caracteriza-

dos. Se encuentrasu tendenciaa «subir» moderadamentela estratigrafíadel J u r á -

sic o detrítico en Asturias.

—KARRENBERG (1934), que reconocióuna región mucho más amplia, quiso

aplicar el esquemaestratigráfico de Cantabriaa Asturias y confundió en parte el

jurásico detrítico con el Cretácico. KARRENBERC «subió>~ aún más la es-

tratigrafíadel J u r á s i eo d e t r it i c o asturiano,metiéndoloen el «Wealdense».

—A¡rvicLÁ, Ríos y de la Rrvii-iA (1955) que polarizaronsus estudiosen las

cuencasde Oviedo y Gijón, vieron la posibilidad de adaptarlas distintas ideasy, ba-
sadosen unos fósiles de facies,«bajaron»nuevamenteel Jurásico detrítico,

al queconsideraronDoggeren granparte.

—LLopís (1954y 1956), que habíatrabajadoen la cuencade Oviedo y en la

región de Avilés y delCabo de Peñas,vuelve a «subir» estratigráficamenteel J u r á -

s i e o d e t r it i e o paraconsiderarloen granparteCretácico.

Así lascosas,aparecenlos trabajosde DUBÁN y MOUTERDE (1957) quevenenel

relieve del J u r ás i e o c a 1 eá r eo la existenciade movimientos intrajurásicos
y sitúannuevamenteel Jurásico detrítico enelKimmeridgense,con la men-

ción de nuevasfaunas,entreellasbtro ammoniteshalladoenRibadesella.
Estos autores francesesque reconocieronminuciosamentela costa entre Ri-

badesellay Gijón, distinguentresseriesen eí J u r á s i c o d e t r it i e o asturiano.

1) Serie inferior, detrítica,de tonosrojos o pardosencuyabaseapa-

recen conglomeradosde cuarcita máso menosdesarrollados,en generalmás potentes

hacia el W. Citan en su basecantosde caliza liásica fosilífera, a menudoenrojecidos
como sí hubiesensido rubefactados.Puedesobrepasarel centenarde metros de es-

pesor.

2) 5 er i e m e d i a, poco potente,margoso-arenosa,de tonos verdosos,con
restosvegetalesy dientes de Lepidotusen Tazones,escamasde ganoideos,dientesy

huesosde reptiles al W. de Ribadesella.En Tereñes,con conglomeradosmulticolo-

res,al techopresentalumaquelasde lamelibranquiospequeños.
3) 5 e r i e s u p er i o r, negra,margo-areniscosa,quealcanzapor lo menos

200su., confósiles marinosde muroatecho.En su basepuededistinguirse unconjunto
pizarroso,negro o azul oscuro, entreRibadesellay Lastres. En la partealta aparece

un conjuntoareííiscoso,de bancosgruesos,con pátinaamarillenta,queparecemásPO.

tente al W., donde sustituyea parte del conjunto pizarroso basal (Cabo de Lastres,
Tazones,Arenal deAranzón).
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En toda la seriesuperiorencuentranExogyravírgula DEFR.,junto con grandes

Cypnína, Corbis ratliieriana (CoTr.), Co. formosa CONT., Gervillía kimmenidgiensis

d’ORn., Isognomonbayaní DE LCR. Tambiéncitan trigonias: Tnigonia cf. alma CONL,

Tr. boidiní DE LCR., Tr. cf. moni«feraAc., asícomo Tr. varíegata CREON. y variedades,

Tr. oviedensí.sLyc., Tr. moni4fera Ac., Tr. cf. juddíana Lyc. En los tramosmásaltos,

recogíeronen Ribadesellaun Aulacostephanuscf. eudoxus(d’Oitn.) que, junto con el
Aspidocerasiongispinum (Sow.) halladoporDUBÁN (1925), caracterizanel Kimmerid.

genseen el W. de Europa.No hallaronpruebaspaleontológicasdel Portíandense,aun-

quequedanpor encimade estos animonitesunasdecenasde metrosdeespesorde sedi-

mentosque, tal vez, pudieranperteneceraestepiso, en opinióndeestosautores.

Liomis (1961) en la región del CaboPeñasno encuentra Jurásico d e -

r it i e o , aunquemencionauna ~<epirogénesisneokimmérica»entre el Lías y el

«Wealdense».

MÁNTÍNEZ ALvÁNEz (1961) insiste en la correlacióncartográficade los conglo-
meradoscuarcíticosde Pola de Siero-Gijón-Avilés, admitiendo una edadKimmerid-

giense,de acuerdocon los resultadosdeDUnÁN y MOUTERDE (1957).

Sintetizael corte del Jurásico detrítico de Gijón, entrelas playas

de Pefiarrubia y La Nora, considerandouna serie detrítica grosera,
de 60-70m. de espesor,con zonasde pudingasy lentejonesde areniscasy de margas

l)izarrosasblanquecinas.Sobre ella se disponeuna s er i e d e t r it i e a fi mí a
de 70 ni. visibles de potencia,conun tramo inferior margo-arcillosoy quepresentaal-

guna intercalación de caliza arenosa.Reconocerestoscarbonososy que es fosilífero.

Encimava el tramosuperior,margo-arenosoy fosilífero, quepareceadquirir bastante
importanciafueradela regióndescrita.

AIIViELÁ y Ríos (1962) completan las determinacionespaleontológicasprovi-

sionales(1955) de las faunasrecogidasen el que denominaron tramo i n ter -

medio o de las margas grises. AlE.delaplayadeLaNora,encuen

tran: Corbula anenuataLye, Leda lachrima Sow -, Le. aff. damrireníensisBUV. En la

playa de Tazonescitan: Modio/a leckenbii MÚRR.-Lxe., Mo. compresaGomur., Leda

lachnima Sow., en eí nivel 1”; y en el nivel 2<’: (Sardiuní subtnigonuirí MORR.-LYe.,

Unicardiuní aff. gíbbosuraMoan.-Lve.,MyacitesmodicaBEAN., My. decurtatusPihiLí.,

Ostreasp. Del puerto de Tazones,son: Corbula attenuataLve., Leda lachrinía Sow.,
Le. aff. damnieníensisBuv.,..iklodiolacuneataSow., Vio. imbricata Sow.

Teniendo en cuentaque estasfaunasestabansujetasa revisión, que MELvi-

LLE & Cox las estudiaronposteriormentey las consideraronestratigráficamentemás

altas,por el aspectogeneralde la sinecia(quizá portíandenses),y vistos los resultados

de DUBÁN (1925) y DUBÁN y MOtJTERDE (1957), ALMELA y Ríos (1962) estiman

que los niveles basalesde arcillasy margasrojas y de conglomeradorepresentantotal

o parcialmenteel Dogger.
Describen una discordanciade Sa 70 entre eí Jurásico calcáreo

y el jurásico detrítico delaplayadeScrín.

ReconocenALMELA y Ríos (1962) la existenciade otro conglomeradode can-

tos decuarcitaentrenivelescretáceos,en relacióncon la franja de fracturasqueconsti-

tuye la divisoria de aguasde Oviedo y Gijón y másmeridional todavía.Opinan que
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esteconglomerado(quepuedefaltar) es másrubio quela fa buda, abundamásen

el el cementoarenosoy su durezaes miienor, ~ lo quesueleexl)lotarseen canteras,al

resultaruna rocamás deleznable.Pero en otros puntos no aprecianestasdiferencias.
A esteconglomeradocretáceo,queencuentrantransgresivo(descansasobredis-

tintos terrenosdel Devónico al Liásico), le asignanuna edadaptense-albensepor los

fósiles quecontienenlas seriessobreél depositadas.
Destacanla gran importancia paleogeográficade las fracturas que atraviesan

en estrechafranja ( f aj a i n t er m ed i a la denominan) entre Oviedo y Gijón,

que destacaparticularmenteen la distribución de las paleocuencasjurásicas y eretá-
cicas-

Textualmente,resumende estaforma la historia tectónicade la región:

«1) Plegamiento post-westfaliense,con acción posterior erosiva y creacion

derelieve.

2) Iniciación del anegamientogradualhastael Lías.
3) Movimientos postliásicos (quizás kimmeridgienses) que hacenemerger

las seriesmeridionales,posiblementecon erosión que elimina los sedimentosliásicos,
si es quehanllegado a depositarse(tal vez la emersiónha comenzadoantes).Se acusa

por la falta de sedimentosliásicos y jurásicos.(Estose refiere sin dudaa la cuencade

Oviedo-Pola de Siero y su prolongación al E., es decir, al 5. de la faj a i n ter -

media).

4) Emersiónparcial delelementoseptentrional,dondese depositansedimen-
tos en facies mixtas wealdenses(mucho resto vegetal) y marinos(faunasjurásicas).

5) Invasión de los marescretáceos(Aptensecon orbitolinas) y paso a régi-

men continentaltransitorio(Albensecon lignitos).

6) Consolidacióndel régimen marino duranteel Cretáceosuperior. (En toda

estaépocaignoramosel comportamientodel bloqueseptentrionalafalta desedimentos

cretáceos,dicenALMELA y Ríos).

7) Probableemersióna mediadosdel Senonense(falta de sedimentacióna

partir del Maestrichtensehastamediadosdel Eoceno,pues la basedel Paleogenoes

Ludense)-

8) Pasoa fines del Cretáceoa régimen continental que debepersistir hasta
fines del Oligoceno(faltan datospaleontológicos).La actividadalpinase inicia enton-

ces,con discordanciasprogresivasintrapaleogenas,asícomo eí caráctererosivo sobre
eí Cretáceode la sedimentaciónpaleogena,que elimina espesoresmayores,e incluso

dela totalidaddelas formacionescretáceas,buscandoyacentesantecretáceos».
Finalmente,se refierena las tectónicasherciniana y alpina, a vecesaberran-

tes(directrices hercinianasdominantes:SSW.-NNE,idem alpinas: WNW.-ESE.),pero

que en algunascomarcascoinciden absolutamentey queALMELA y Ríos (1962) in-
terpretan«como un hechocasual,debido a las inflexiones de lasdirectriceshercíma-

nasquehanrecogidoy orientadolos empujesalpinos».

ZIEGLEmm (1964, in llÉiíDER) reconocióel JurásicodeRibadesella.Mencionala

abundanciadelamelibranquiosy gasterópodos.Destacalastrigoniasy, en los horizon-

tessuperiores,las Exogynasp. (probablementeE. nana y E. vírgula escasay sólo muy

arriba). No halló ammonitesy, por los datosde DUnAS (1925) y ARKELL (1956), con-
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sideraquesobreel Lías se depositóprobablementeun Doggerde gran influenciacon-
tinental (detrítico, con restosvegetalesy sin faunasmarinas) y sobreél viene el Malm

marino queno parecesobrepasarel Kimmeridgenseinferior.
Merece la penadestacaraquí que ya ARKELL (1956) había resmuidolos re-

sultadosde DUBÁN (1925) y habíacambiadoligeramentesu cronoestratigrafíapara eí

Juras í eo d et r it i e o - El problemaes puramenteespeculativoy lo trataremos

en el apartado correspondiente,pero puede adelantarseque en el NW. de Europa
la z. Eudoxus,que es la querepresentanlos ammonitesde Ribadesella,se atribuyeal

Kimnmeridgemíseinferior (ARKELL, 1956; DoNovÁN & HEMiNGWAY, 1963,etc.),en tan-

to en el 5. de Europa (Framicia,principalmente)se consideradel Kimmeridgensesu-

perior (Grupo Francésdel Jurásico, in MOUTERnE y otros, 1971). lijoestratigráfica-

mente,pues,es lo mismo. Por ello enestetrabajonos referimossiemprea la zona o al

Kimmeridgense,sin entrarenpormenores.
LLovis (1965) planteael problemade la diferenciaciónde los conglomerados

cretácicosy jurásicos,en el trabajo de Llanera. Paraello describelos caractereslitoló-
gicosdel Kimmeridgensede Gijón (La Providencia,sobreeí J u r á s i e o e a1 e a -

reo de Peñarrubiay Serín) y del Aptienseal 5. de Oviedo (Km. 3 de la carreterade

Trubia),queresumimosen el cuadrosiguiente.

Caracteres Jurásico Cretáceo

Redondeamiento Mediano Mediano

Aplanamiento 1,6—1,8 1,8—1,9

Úomposiciárí 95 o cuarcita
5 % lidita

98 % cuarcita
2 % lidita

Matriz arenosa Idemcomposiciónque
cantos

Idemcomposiciónque
cantos

Cemento Silíceo Sin cemento

Lsotropía Marcada Anisótro1o;

granoseleccionado

Coliesi¿mí Muy alta Baja

Compactacton Elevada Sin compactar

Lapíd~ficaci¿íí Pordiagénesis Sin lapidificar

Lenzejones
Algunos, de areniscas
muy compactasy de
margas

Frecuentes,de arenacon
estratificación cruzada,
arcillas oscurasy lechos
de lignito

(Sentíl l0cm 3 cm.
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En Avilés y Llaneraencuentrasuperpuestoel conglomeradocretácicoal jurá-

sico y cita el corte del Km. 155-156de la trincheradel ferrocarril Oviedo-Gijóncomo

ejemplo. Considerael conglomeradode Santofirme como el limite SW. de la trans-

gresiónkimmeridgiense.

Respectoa la tectogénesisalpidica LLorís (1965)diferenciadosetapas:la pre-
sanolsíensey la postsanoisiense.A nuestroobjeto nos interesanlaspostílásicasy a es-

te fin describeLLopís las: a) sinorogeniaskimméricas(entre el Kimmeridgiensey el
Turonense);b) un posibleplegamiento larámico (entre eí Turonensey el Ludiense);

e) unafasepirenáicaquecompletael plegamiento(entreel Ludiensey el Sanoisiense);

d) formación de la cuencade Llaneray sedimentogénesisludiense-sanoisiense;e) una

fase sávica,con plegamientodel Sanoisiensey fragmentaciónen bloques («tectónica

germanotípicazj;O morfogénesispost-sávica.
Como él mismo manifiesta,LLopís adoptauna posición intermediaentre las

conclusionestectónicasde KARRENBERG (1934) y las de ALMELA y Ríos (1962).

ParaLLom’ís (1965) la franja de fracturasde la divisoria de aguasde Oviedo-

Gijón, significa eí limite plataforma-taludcontinental: «en ella comienzaeí máximo
espesorde sedimentos,pues la seriemesozoicaestá completa (Trias-Lías-Kimmerid-

gense-Cretácico),mientrasqueen la plataforma(cuencade Oviedo) sólo se depositóel

Cretácico y aúnmuy litoral y de espesorreducido.Además,estafranja fue zona de
choqueduranteeí plegamientoy por ello allí se localizan los plieguesmásapretados».

MARTíNEZ (1965)sintetizala geologíadel orientede Asturias, aportandonume-

rosos datoscartográficosinéditos y haciendo un resumenestratigráfico y tectonico.

Posteriormente(1966, con TORRES) completan la cartografía del NW. de España

con un mapageológicoaescala1/500.000.
CADÁvmnco y otros (196t) estudianlos conglomeradosdesdeel meridiano de

Villaviciosa al de Avilés y no encuentrandiferencias notablesentre los atribuidos al

Jurásicoy al Cretácico,aunquesí se esbozaunadistinción entrela asociaciónde mine-
rales pesados.Se señalaun borde de cuencahaciael W. de la región y se demuestra

la existenciadeun transportefluvial y un depósitomarino.

Paralelamente,DE LA VEGA y otros (1966) realizan un estudiodeíndices morfo-

métricosrealesy aparentesenestosconglomerados.

CADÁvíEco (1966) llama complejo detrítico de Argañoso,

calizas de Fumarea, areniscas de Cima y margas fosilí-

feras de la costa alostramosdel Jurásico detrítico.
VmncíLí y otros (1968) citan el hallazgo de un nivel-guíade calizade algasso-

bre el conglomeradojurásico,señalansuslímitese indican quese tratabade un medio
marino o con neta influencia marina por la determinaciónde algunasde estasalgas

(Solenoporáceas,Cayeuxia, etc.), precisamenteen afloramientosde los más meridio-
nalesdel jurásicoasturiano(Cimero, PozodeLos Lobos,etc.).

VIRGILI y otros (1968), sintetizan los resultadosde sus estudios del Jurasíco

de Asturias haciendohincapié en la heterocroniadel sustratosobre el que se apoyó

el conglomeradodel J u r ás i e o d e t r i t i eo - En todos estostrabajosse supo-
nen kimmeridgemmsesestos sedimentoselásticos,basadosen los resultadosde DUnAR

(1925)y DUBAR y IXIOUTERDE (1957)en la costa.
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MARTÍNEZ y otros(1967 a 1970), aportandiversosdatos,principalmentecarto-
gráficos, al conocimientode los alrededoresde Gijón, borde occidentalde la cuenca

carboníferacentralde Asturias,etc.

RAMÍREZ DEL Pozo (1969) caracterizauna faciesPiirbeck que comprendelos

sedimentosdepositadossobre el J u r ás i e o ea 1 e ár e o y por debajo de un
segundo conglomerado deelementosdecuarcitaquelocalizaenelinterior,

en las proximidadesdel límite meridional de la cuenca. (Se trata, probablemente,de

los mismostramos que AiMELÁ y Ríos (1955y 1962) suponíancomotípicos Weald,

que al 5. quedabanacantonadoscerca de la divisoria de aguasde Oviedo y Gijón).

Reproducimosaquí las microfaunasqueesquematizaesteautor en su fig. 16.

MICR OFO SILES DOCCER

(Conglom.}

OXFORD. KIMMERIDG.

PORTLAND. INF.
Oogoniosy talos deCharaceas

Lepidotus

Macrodentinaaff. dictyotaMÁm2

Sehulerideacf. triebeli (STEGHAUS)

Orthonotacythereaif. interrup.TRI.

Galliaecytherideasp.

Girvanella

Fabanellapolita polita (MART.)

Eocytheropteroncf. aquitanum(DON.)

«Cypris>’ pygmaea(ANDERS.)

ClypeinajurassicajurassicaFAvRE

Pseudoeyclamminalituus YOKOYAMA

Bisulcocypri~nov. sp.

ScabriculocypristrapezoidesANDERS.

Rhinocypris jurassicajura. (MARTiN)

Darwinula leguminella(Foancs)

Solenoporaceas

Cypridaecf. binodosaMARTíN

Maerodentínacf. punetatulaMAli

Cyprione(Darwinnla) oblonga(Roit)

Bisuleocyprisforbesii (ioNEs

)

-4.
Fig. 2. Distribución estratigráficade l~» principales
de Astumias(segúnRÁMínEzoELPozo, 1969).

miemofósilesde la faciesPiirbeck

El segundo conglomerado, dicequellegaaaleanzarcercadePeña.

ferruz ~s ni., disminuye de espesory desaparecerápidamente.Lo correlacionacon
unasareniscasblanco-amarillentas,en estratosgruesos,que presentanintercalaciones
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de margasde tonos ocresy amarillentos,quedenomina f ae i es am ar i II a o d e

Lastres. Como supone que el segundo conglomerado deberepresen-

tar al Cretácicoinferior pre-Aptense,la fa e i es ani ar i II a de Lastresy Tazones,

que descansasobre la facies Piibeck, también serádel Cretácico inferi¿r, de acuerdo

con la correlaciónlitológica establecidapor RnrÍaEzDEL Pozo (1969). Por la presen-

cia deCharaceascorrelacionatambiénestostramoscon los nivelesdetríticosdela base

de la serie de 5. Pedrode Antromero(Luanco), dondeel Aptienseinferior marino,que

se disponesobredichos niveles,está bien datado (SCHROEDER & WmENÁNDS, 1966).
Según RANmíREZ DEL POZO (1969) éste Jurásico detrítico alcanza

su espesormáximo al 5. de Gijón (Sta.Cecilia, al 5. de La Camocha),es decir, en las
proximidadesdel limite meridionalde la cuenca,dondesobrepasalos 600 m. de espe-

sor (allí el conglomeradotienemásde 150 m. y la faciesPíirbeck, propiamentedicha,

quelo cubre,unos450m. depotencia,siempredeacuerdocon los datosproporcionados

por RAMÍREZ DEL Pozo en 1969). Así la cuenca del Jurásico detrítico
presentaun umbral,conuna acumulaciónde sedimentosqueno alcanzólos 200 m. de

espesor,que correspondea unaestrechafranjaen forma de sectorcircular queabarca

de Gijón hastaRodilesy Sta.Mera,cuyaconcavidadestáorientadaal N.

La historia sedimentariala ve así RAMíREZ DEL Pozo (1969). Por medio del

L í as at í p i e o se pasade la faciesmarina a la conglomeráticadel Dogger, como
hemosseñaladoen el capitulo anterior. En el Dogger se inicia unanuevafase trans-

gresiva,se depositala fa b u d a , serebajaenormementela salinidadde la cuencapor

fuertes aportesde aguadulce, las corrientesadquierengranfuerzade arrastrepor un

probableaumentode pluviosidad,junto a un rejuvenecimientode las áreasfuentes,
y los límites de la cuencase desbordanhaciael W. y haciael 5. con relacióna los del

Lías,debidoa quela regiónseve afectadade un basculamientohaciael SW. (De esta

forma se explica la mayor subsidenciaal SSW. de Gijón). Duranteel Malm (facies

Pñrbeckestricta), cesanlos aportesfluviales y prosigueuna sedimentaciónlacustre
y salobrequeal N. (actual líneadecosta)pasaa faciessalobres,transicionalesa mari-

nas,muy fosilíferas.
El límite superior de la facies Piirbeek, es decir, los sedimentosinmediata-

mente inferiores a la facies amarilla de Lastres o su equivalenteel

s e g u n d o e o n g 1 o ni er a d o, llegan evidentementeal Portíandienseen algunos

puntos, segúnRAMÍREZ DEL POZO (1969), como por ejemplo en Tazonesque, sobre
el Kimmeridgiense,las seriescontienenCyprideacf. binodosa MÁNTíN, Macrodentina

cf. punctatula MALZ y Cypnione oblonga (ROEMER). Igualmente,en la playa de Es-

paña encuentra ostracodosy por la presenciade Pseudocyclamminalituus YOK.

(y Clypeina jurassica jurassica FAvRE) puede perteneceral Portíandienseinferior.
En la serie de Sta. Cecilia que es bastantemeridional, en los tramos superioreshalló
mierofaunaskimmeridgiense-portlandienses,en las c aIi z a s d e a1 g a s, y la par-

te más alta, por el hallazgo de Cypnideacf. binodosaMÁNTIN (y Bisulcocypnisforbesii

(JONES)) piensade nuevoquerepresentael Portíandiense.
El límite inferior de la faciesPiirbeckRAMÍREZ DEL Pozo (1969) lo atribuye

al Doggery Oxfordiense,influido sin dudapor la fase neokimérieatempranaquepara
él significa, enelfondo,el Lías atípie o.
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Resumiendo,RAMíREZ DEL POZO (1969) intenta ensamblarlos resultadosde

DunAS y DUnAS y MOUTERDE (1925 y 1957), de KARRENnERG(1934) y de ALMELA y

Ríos (1935 y 1962). Y, en realidad, sus propias conclusionesmicropaleontológicasle

manifiestansistemáticamentequeen Asturias sólo se puedehablar,por ahora,en estas

seriesdetríticas,del Kimmeridgense,comohabíademostradoDUnAS hacecasicincuen-

ta años,y del Cretácico inferior, conocidode ScmíuLz (1858) y de BARRois (1878 y
1882) y bien caracterizadodesdeKARRENBERG (1934), LLopís (1956 a 1965), ALMELA

y Ríos (1962), hastaSCHROEDERy WíENANDS (1966) en la región del Cabo de Peíias.

Los trabajos posteriores de DUnAR, MOtITERDE, VíRcíLí y SUÁREZ (1970)

y VIRGíLI, SUÁREZ y RINCÓN (1971) mantienenla tesis de que, en el Jurásico

d et r it i e o de Asturias, sólo se debehablar, en términos cronoestratigráficos,del

Kimníeridgense.En el interior de la provincia, cercade la franja teetonizaday en ella

misma, puedeadmitirse la existenciade un Cretácicoinferior en faciesWeald,queen

algún punto puededisponersesobreeí J u r ás i eo d e t r it i e o , como señalan
ALMELÁ y Ríos (1955 y 1962), Líxwis (1965) y RAPtínaz DEL Pozo (1969), perolas

relacionesentre ambosgrupos de sedimentosdetríticos no estánclaras,debido sobre
todo-a la malacalidadde los afloramientosy a la tectónicaviolentaqueafectóa aque-

líasSeries.
La clave de la cuestióndel pasoJurásico-Cretácicoestáen los alrededoresde

Ribadesellay es poco probable queen las comarcasde Lastresy Tazonespuedare-

solversealgo. Nos referimos,naturalmente,a las seriesseptentrionales.Merecela pena

destacarque quienes preconizaronla existenciade un Cretácico inferior sobre el

u r ásic o detrítico de la costa asturiana,no han estudiadocon suficiente

detalle los afloramientosmás orientales, los de Ribadesella,precisamentelos únicos

que,hastael presente,hansuministradofaunasde ammonites.
Otra comarca de sumo interésen la investigacióndel tránsito jurásico-Cretá-

cíco, enel interior, es la faja intermedia o franja tectonizada

y sus proximidades,pero la mala calidadde los afloramientosunida a la complejidad
tectónica,imposibilitó hasta el presenteel hallazgo de un cortegeológico dondepo-

derseestudiareí pasoconunabasepaleontológicafirme.

En el estadoactualde nuestrasinvestigaciones,hemoscomprobadola existen-

cia de importanteshiatos y «vacíoserosívos»en estafaja, por lo quesus posibilidades

pararesolverel enigmadeestepasoparecendisminuidas.

NOTA. Además de los autores mencionados,nos consta que han pasadodiversas$.ímnadas
estudiandoeí .1 u r á a i eo d e t m it i e o distintosespecialistasde Universidadesy oltos ccntmosde
investigaciónde Inglaterra, Alemania Francia,etc., a lii largo del último decenio.Unos eman sedi-
meniólogos,oímos bloestratígmafosdel Malín e, incluso, del Cmeiácieo.efe., pero no hemosconocido
hastala fechasuspuhiicacioncs.

b) EL CONTACTO JURASICO CALCAREO-JURASICO DE-
T R IT 1 C O -

LanaturalezadelcontactodelJurásico detrítico sobreel Jurá-

sic o calcáreo suseitó diferentes‘interpretaciones.Así en el corte de Gijón-Pe-
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ñarrubia-Serin,MARTíNEZ (1961)señalaquees concordantey ALNíELA y Ríos (1962)
citanunadiscordanciade5 a

Ademásde estoscortesde los acantiladoscosterospróximos aGijón, puedees-

tudiarsebien la naturalezadel contacto:en el extremo E. de la playa de Serin(donde

unaspequeñasfallas lo hacenperfectamenteaccesible);entre El Puntal y Tazones;

en los acantiladosde Sta. Mera; en la playade Vega; en la de Ribadesella.Es posible

quecuandose limpie un poco de derrubiosrecientes,el cortede la playadeLastressea

otro buenpunto deobservación.

En los cortesdel interior hemoshalladoescasosafloramientosaceptables.Uno

de ellos estáen el punto de coordenadaslat. N. 43” 25’ 16” y long. W. 1O56~ 18”
(confluenciade los caníinosde Muncó y de Muñó, al N. inmediatode Ordiales).Otro,

enelde coordenadaslat. N. 43’ 24’ 30” y long. W. 1’ 56’ 49” (al piede unacasaaban-

donada).De todasformas, por todaestacomarcaal N. de Pola de Siero(en la diviso-
ria de aguasentrePola de Siero y Gijón) puedereconocersemejor que en los restantes

que conocemos,el contacto Jurásico calcáreo-Jurásico detrítico.
En los acantiladosde Pefiarrubiay Serín se observala existenciade unos 10 ni.

de sedimentosdetríticoscomprendidosentreel techo de la ritmita liásica(en estecaso

de la basedel Pliensbachenseinferior) y el muro del conglomeradode cantosde cuar-

cita, queaquíalcanzaun espesorde cercade unos60 ni. La masafundamentalla cons-

tituye una areniscamargosao marga areniscosa(segúnlos puntos),de rojiza a grisá-

cea, en la quecon carácterlentejonary oblicuo aparecenniveles de cantosde calizas

liásicas,grises,amarillentosy rojizos, máso menosevolucionadosy con un centil que
varía notablementesegún los afloramientos(hastade W cm.). Ocasionalmenteentre

estoselementosaparecealgún cantosilíceo de pequeñocentil (menorde 35 mm.). De

estoscantoscalizos, algunoscontienenrestosde braquiópodos,lamelibranquiosy be-
lemnites.Otrasveces,restosde estasfaunaspuedenhallarseindividualizadasentrelos

elementoscalizos.
Precisamenteen estosnivelesde margasareniscosasy de areniscasmargosasde

Serín,halló RAMíREZ DEL Pozo (1969) mezclade microfaunaspliensbachensesy toar-

cienses,queinterpretócomo Li as ati p i e o y encuentratambiéndiscordantesobre

la ritmita.

Quizá uno de los puntosdondemejor puedeestudiarseestecontactoseaen los
acantiladosentreEl Puntal y Tazones.Allí puedenversevarias seccionesdeestelími-

te, limpias de derrubios.En unospuntos pareceperfectamenteconcordantey cienme-

tros másalláse observanhastacercade 20” de discordancia.

Observandodetenidamentetodos y cadauno de estos contactosenla costa,en-
contramosque los niveles detríticos basalesmuestranun carácter lentejonary obli-

cuo. Si aestole sumamosla existenciade un relieve,comoseapreciaen los acantilados
inaccesiblesde la playa de Serin, cercade su límite E., en quese ve cómohacia el W.

se van apoyandolas areniscasmargosasgris-rojizassobrenivelescada vez más bajos

de la ritmita, llegaremosala conclusiónde quetodoslos autorestienenrazon.
En resumen,no se puedenegarla existenciade unadiscordancia,queen todo

casoserámenorde 10” en la costa,perolo quesí quedapatemíte,cuandohayperspectiva
adecuadade observación,es la existenciade un relieve en el techo de la ritmita y la
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estratificacióncruzada de la basedel J u r ás i e o d et r í t i e ¿ - Cuandoen un

punto se dan amboshechos(casode la playa de Serín,de El Puntal y de Ribadese-

lía) la discordanciaapareceacentuada.

Se admite pues,la existenciade una pequeñadiscordanciay unamarcadadis-
conformidad, que se hace más notoria en la cartografía, viéhdosecómo hacia el

W. el J u r ás i eo d et r it i c o descansasobrenivelesmásbajos,hastadesbordar

el Líasy el «Trías» (VíRcíLí y otros, 1968).
En el eje del laxo sinclinal delos acantiladosdePeñarrubia,dondeseencuentra

excavadoun pequeñovalle que facilita el acceso,se puedeobservarla naturalezade

este contacto, aunquelos derrubios dificultan un poco el detalle. Este eje sinclinal

viene marcadopor un conjunto de fallas, algunasde las cualesdan la sensaciónde
estarfosilizadasporelJurásico detrítico.

Como este hecho, de pequeñasfallas directasque se observanen la ritmita

y quese amortiguanhastadesaparecertotalmentesin salirsede ella, es bastantefre-

cuente, y la existenciade derrubiosentorpeceun tanto la observaciónminuciosaen

Peñarrubia,quedaen estecasosin interpretación,o, si se prefiere,achacándoloal azar
y a las malascondicionesdel afloramiento,o bien a un fenómenolocal y aislado (de

momento).
En los afloramientosmeridionales,al N. de Pola de Siero, se observala exis-

tenciade un conglomeradogeneralmentemássuelto queel costero,con cantosde ca-

liza de tonosgrises,amarillentosy rojizos y algunosde cuarzo,cuarcitay lidita, en la
base. Tanto los de calizacomo los silíceos,muestranun centil mayorquelos costeros

basales.
El contacto, en estos afloramientosmeridionales,suele tener lugar entre las

calizasoolíticasde Devay el conglomerado,queaquíoscilaentre5 y 35 m. deespesor,

queaumentaal N. El trazado de estecontactoparecelocalmentemecánicopero late-

ralmente es demasiado sinuoso (sinuosidad que sólo se puede observar a escala

1/25M00 ó mayor) paraser por falla. Un ejemplo típico lo tenemosen el valle al 5.
del río Noreña,entrelas carreterasPola de Siero-Gijóny Noreña-Gijón(al SW. inme-

diato de La Collada). En todaestacomarcapensamosque sobrelas calizasoolíticas-

esparíticasdel Sinemuriensese desarrollóun karsty asíeí conglomeradodel J u r á -

s m e o d e t r í t i eo se depositósobre un fuerte relieve,en unasparteses máspo-
tente,en otrasdesaparece,etc.Obsérvesequese tratade unainterpretación,no deuna

demostración,peroseriainteresanteinvestigarconmáséxito estelímite.

Conclusiones:

1) Existe una fase erosiva intrajurásica, de edad post-Bajocenseinferior-

medio. ure.Kimmerid~ensees rlecimi,post-z. Sauzei-Hurnphriesianum,pre-z. Eudoxus.

2) Existeunrelieveenel Jurásico calcáreo, tantoalN,enlacosta
actual, como al 5., en los limites cartográficosmeridionales,antes del depósitodel

Jurásico detrítico.

3) Existe una posible discordanciay una marcadadisconformidad,con un
importantee imprecisable «vacio sedimentario»en eí J u r ás i eo e a1 eár e o
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4) Existennivelesderitmitadecalcificados(arcillas de Castielí o).

Estadecalcificación,de acuerdocon los datosde campoy petrográficos,sólo ha sido
observadaal 5. de la actuallínea decosta.Pudohabersido originada:

a) Post-Jurásico calcáreo, pre-Jurásico detrítico.
b) Post-Jurásico detrítico, pre.Terciario(partimosdequedelTer-

ciario son las principales fallas que afectarona estacuenca,de acuerdocon los da-
tos cartográficos),ya queexistenfallas queponenen contactola ritmita decalcificada
conlaritmitanormalyconel Jurásico detrítico.

e) Decalcificación actual y selectiva, desarrolladasolamente en donde el

conglomeradose disponesobreciertostramos del Toarciensey Pliensbachensey favo-

recida, tal vez, por la elevadahumedady por los ácidosorgánicosqueprocedende la

espesavegetaciónquecubreahorala regiónasturiana.La presenciade cortesdel Toar-
cienseno alterados,como el de Colunga,pareceir en contra deestahipótesisque, por

otro lado,resultaalgorebuscada.

5) Existe un posible karst o un fuerte relieve, muy irregular, de edad post-

Bajocense,pre-Kimmeridgense,desarrolladoen las calizas liásicas más meridionales.

Es difícil decirsi ademásexistenunasfallas intrajurásicas.

La evidenciade estosfenómenosnosconducea interpretarquehubo unaemer-
sión post-Bajocensey pre-Kimmeridgense,queparecetanto másintensay másevidente

euantomásalS.delaeueneadondesedepositóelJurásico calcáreo.

Dondeel Jurásico detrítico se depositósobre los tramos magne-
sianosy dolomíticos,no hemospodido observarel fuerte relievequeapareceen donde

el Jurásico calcáreo escalizo.

c) ESTRATIGRAFIA DEL JURASICO DETRíTICO.

LAS ARENISCAS DE RIBADESELLA.

El estudio del J ur ás i e o d et r it i c o requiere otro enfoque absoluta-

mentedistinto al del calcáreoy por ello se saleun tanto de los métodosde trabajoque
noshabíamosseñalado.

Nuestraesperanzade volver a encontrarammonites,sobre todo en los aflora-

mientoscosterosmás occidentales(La Griega, Lastres,Sta. Mera, Tazones,playa de

Careñes,playa de España,playa de La Nora), de momento se ha visto defraudada.
Aunque hemos localizadoyacimientoscon abundantesIsognomon,Corbata, Trigo-

ni-a, Exogyna, restosóseosy escamasde vertebrados,restosvegetales,etc., etc., a lo
largo de la línea de costa(que hemosrecorridovariasveces)entreGijón y el extremo
NE. del acantiladode Ribadesella,la posibilidad de hallar amnioniteses pequeña,

porquese tratasin dudade un medio en el queno vivieron y quedareducidoa la buena
suertede encontraralgunaconcha que haya flotado hastaallí (como en el casodel

Heatangense,de la basedel Sinemuriensesuperiory, tal vez, en el Kimmeridgensede

Ribadesella).
Los estudiosrealizadosdesdeSalinas (Avilés), hastaRibadesellay que seran

detallados en diferentes columnasestratigráficas (Salinas, La Felguera,Argañoso
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en el interior, Gijón, Tazones,Lastres,Tereñesy Ribadesellaen la costa),mios permite

hacer una síntesis estratigráfica de nuestroshallazgos y replantear los problemas

lito- bio- y cronoestratigráficos.
Litoestratigráficamentedefiniremos la formación a r en i s ea s d e R i b a-

desella, queconstade tresmiembros: el inferiorlíamado conglomerados
y areniscas de Gijón (fabuda), el intermedio o margas

grises-negras de Tereñes ye1 superior o ritmita margo-are-

níscosa de Ribadesella. EstosdosúltimospasanalW.aconvertirseen
la ritmita margo-areníscosa de la playa de La Ñora

(Gijón) a la de España.
En el interior, estos tres miembros tambiénquedanreducidosa dos, el inferior

o conglomerado y areniscas de Gijón (fabuda) yel superior

o calizas y areniscas de algas de La Collada, localidad minera
que puedeconsiderarsecomo centro de una extensaregióncuyas cumbres presentan

bien desarrolladoestemiembro.

FORMACION ARENISCAS DE RIBADESELLA

CRONO
ESTRATIGRAFíA

Miembros del
Miembrosde ‘a costao septentrionales interior o

¡ amemidionales.

Ritmita margo
areniscosadeRi Ritmitamargo- Calizasy

areniseosade la areniscasde
badesella.- - [ playade La Ñóia ¡ - — álgásdé

(Gijón) la pía- La Collada.

Margasgrises-ne- ¡ a
grasdeTerefles. ya de España. — —

————1~~~ -J

Areniscasy conglomeradosde Gijón.

KíMMERíDGENSE

KíMMERmDGENsE

A

POST-BAJOCENSE

INF.—¿MED.?

CUADRO-RESUMEN LITO- y CIIONOESTRATICRAFIC(} DEL IURASICO

DERITICOASTURIANO. (V. lám. $4y 36t

El paso de unos miembros a otros, tanto en vertical como en horizontal, es

gradual e imprecisable.Debe destacarseque al estarerosionadaestaformación, su

techo real es desconocido.Ocurre, por tanto, igual que en el casodel J u r ás i e o

Calcáreo.
Igualmente,dada la discontinuidad de los afloramimientus, desdeeí punto de

vista cartográfico sólo es posible diferenciarel conglomeradode los miembrossupe-

riores aél.
RAMíREZ DEL Pozo (1969) caracterizó como facies Piirbeck estricta del N.,

las aquí llamadas margas grises-negras de Tereñes (que él estudió

solamenteen Lastresy en Tazones,dondeno estábien definida su baseni su techo,a
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causade pequeñasfallas o porquerealmentefalta y dicho autor denominó s e r m e

d e T az o n es) y como facies Piirbeck estrictadel 5., las que denominamose a-

lizas y areniscas de algas de La Collada, queélestudiótambiénen

aquellacomarca.

Por encimade estos miembros,como se observaclaramenteen los acantilados

de Tereñesy en los de Ribadesella,vienen las alternanciasde margasy areniscas
= ritmita margo-areníscosa de Rihadesella ), que también

se puedeestudiarentreTazonesy Gijón y queRAMÍREZ DEL POZO (1969) denomina

facies amarilla de Lastres ylaeorrelacionaconel segundo con-

g 1 o m er a d o del interior y con los niveles detríticos basalesdel Cretácicoinferior

de la playa de 5. Pedro de Antromero. Puesto que precisamenteen la r it mita
margo-areníseosa de Ribadesella es dondese hallaron el Aspido-

ceras y el Aulacostephanus,quedademostradoque, hasta ahora, los miembros más
altos de la formación areniscas de Ribadesella, la ritmita

margo-areníscosa de La Nora a la playa de España ylas
calizas y areniscas de algas de La Collada, son del Kim-

meridgense. Más adelantealudiremosal problema del s eg u n d o eo n g 1 o -

ni e r a d o -

De aquí se desprendeinmediatamenteque la facies Piirbeck de Asturias,

hasta ahorabien caracterizada,queda estratigráficamentedebajo de los animonites

kimmneridgenses,o bien, todo lo más alta (véanselos cortes de la playa de España

y deSta.Cecilia deRAMÍREZ DEL Pozo, 1969),ligeramentedebajodesu misma posmemon

estratigráfica, si nos atenemosa las variacionesde espesorde las distintasseriesestu-

diadas.
Al no corresponderla bioestratigrafíabasadaen estos mierofósiles,con la de

los animonites de Ribadesella,que caracterizanla z. Eudoxus del Kimmeridgense,

creemosquedebereplantearsesu verdaderosignificadocronoestratigráfico,ya no sólo

en los resultadosde Asturias (RAMÍREZ DEL Pozo, 1969) sino en los de toda la región

Vasco-Cantábrica(RAMÍREZ DEL Pozo, 1968a 1971).

d) EL MIEMBRO INFERIOR: ARENISCAS Y CONGLOME-

fiADOS DE GIJON.

Puedeser estudiadoentre los acantiladosde Peñarrubiay La Nora (Gijón),

aunqueestáafectadopor abundantesfallas de pocosalto que hacenalgo imprecisasu

potencia total. Lo han estudiadoMÁNTÍNEZ (1961), ALMELA y Ríos (1962), LLopís

(1965),CADAvÍEco y otros(1966),RAMÍREZ DEL POZO(1969).
Su espesores de 80 a90 m.
Está constituido por cantosde elementosde cuarcita (95 % de cuarcita, y

el 5 % restantese repartemuy irregularmente,entrecantosde cuarzo blanco, lidita,

arenisca,pizarray rocasendógenasalteradasno caracterizadas).

De tonos pardo-marrones,presentaintercalacionesalentejonadasde areniscas
y margasde tonosclaros,quesonmásfrecuenteshaciael W. (acantiladosde Peñarru-

bia) y másrarashaciael E. (entreSeriny La Nora).
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Se puedendiferenciaren él entreseis y ocho ritmos, de desigualimportancia,

cadauno constituido por un paqueteprincipal de conglomeradoqueterminaal techo,
níejor o peorindividualizado,en unosnivelesareniscosos,encimade los cualesse dis-

ponenotroshorizontesde margasarenosasamodo deinterestratos.

Son relativamentefrecuentesen él los fragmentosde restosvegetales,carboni-

zadoso limonitizados.

Se encuentrana menudo centiles, de la cuarcita, comprendidosentre 10

y 25 cm., indistintamenterepartidosde muro atechoen cadaritmo, aunquela modaes

inferior en los tramosbasales(de unos 3 cm.), respectoa los intermediosy superiores

(4 a6 cm.), disminuyendorápidamenteal techo.
De las cinco determinacionesde los mineralespesadosquehemos hechoen

este miembro en La Providencia,Serin y La Ñora, la A nd a 1 u ei t a no baja

delóO% yelrestoselorepartenentreel Rutilo, Circón, Turmalina

y 5 i Ii m an i t a - (No se han consideradolas micas, ni los opacos,queson bas-

tanteabundantes).En general,los mineralespesadossonescasos.
Sehanestudiadoseismuestrasde la fracción arenadel conglomerado,en gene-

ral brillante y angulosa,con ligero predominio del granogruesosobreeí fino, según
eí método de FRíEDMAN, 1962. El calibrado es moderadamentebuenoy la mediana

suele ser de arenafina. T0d05 los datosdel medio sedimentario,de acuerdocon las

tablasde FRíEDMAN, apuntan en estasarenasa unos medios de transiciónque oscilan
entrebahía,playay litoral, pocasvecesen el dominio fluvial.

Las granulometriasrealizadasen la fracción gruesa,es decir, en los elementos

de cuarcita,nos han proporcionadoresultadoscoherentescon los quehemosobtenido

anteriormente(ver CADAVIECO y otros, 1966), aunquepor la compacidaddel conglo-
meradoestemétodo de trabajoes demasiadolaborioso.A unos 10 m. sobrela basedel

eonglomerado,esdecir,aunos2om. sobreeltechodel Jurásico calcáreo

delextremoE. de la playade Serín,obtuvimosestosresultados,paraun intervalodelos

cantosdecuarcitaentre30 y 60 mm.:

50% = 1,5Centil = 164 mm. md. de aplanamiento
Mola = 47 mm. 85% =2

md. de elasticidad= 3,48; Ind. dedisimetría 50% = 717
85% = 810.

E110 indica que, tal comoapuntábamosen la repetidanotade 1966 (ver fig. 6

de la misma), la disimetríamáximapodemosextenderlahastael E. inmediato deGijón.
Aunque al techo abundan los niveles areniscosos,alentejonados,sobre el

último bancocon predominiode cantos,al E. inmediato de los acantiladosdela playa
deLa Ñora, se puedenobservarunos 17 m. de areniscasgrises,algo calcáreas,conpá-

tina amarillenta, entre las cuales se intercalan algunosbancos de margas arenosas

abigarradas,ricasen restosvegetales(comolasareniscas).
En estasareniscas,suelenser frecuenteslas aparicionesesporádicasde cantos

de cuarcita muy heterométricos,y en generalaislados,más frecuentesal muro de los
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bancosy de un centil de hasta13,5 cm. Tambiénson frecuentesen ellos lasestratifica-

cionesy laminacionescruzadas,algunasestructurasde peso en la base(«load strue-
tures»)y aparecenen los 10 últimos metroslos ripple-marks.(Realmentelos hemoses-

tudiado en bloquesdesprendidos,porqueresultan inaccesiblesen el acantiladoestos
metrosfinales, en dondesiguenabundandolos restosvegetalesy aparecenlos prime-

ros lentejoneslumaquélicosde lamelibranquiosy gasterópodos).
Un conjunto de fallas bastanteimportantesnos hacenperder la continuidad

estratigráficay por falta de niveles-guía,el resto de la seriehastala playa de España
lo consideramoscomo pertenecienteal miembro superior o r i t m i t a ni a r g o -

areníseosa de La Nora a la playa de España, que comen-
zaría, pues, en la parte alta de las areniscas y conglomerados de

G i j ó o - El límite entre ambosmiembros lo marca el primer nivel fosilífero de la-

melibranquiosy gasterópodos,queconstituyela basede estaritmita margo-areniscosa.
También los primeros ripple-marks (de oscilación y de interferencia,sobre todo),

segúnvimos en otros cortes (Tazones,Lastres,etc.),perteneneena la baseeí miem-
bro superior. Igualmente,el enriquecimientoen carbonatosde las areniscasnos in-

dica el pasoaesemiembro.

En resumen,tenemosque el miembro de areniscas y congIo-

m er a d o s d e Gi j ó n en el corte tipo presentaun espesorque oscila entre los

80 y 90 m. y contienerestosvegetalesy costrasferruginosasy limoniticas, estratifica-

cionescruzadasy algunasestructurasde peso,asícomofrecuentescicatricesen el techo

y muro de los estratos,como puedenestudiarsetambién en Tazones,Lastres,etc. En

la basepresentamargasrojas y cantosdel Jurásico calcáreo.Al techo se
observaun enriquecimientoen carbonatos.

Correlaciones con niveles equivalentes.

Naturalmente,estascorrelacionesestánbasadasen la posición estratigráfica

y enla litofacies, asícomoen los frecuentesrestosvegetalesquepresentan.

Al W. imímediatode Gijón, porEl Musel,Jove y Serín,esdecir, al pie dela cuar-

cita armoricanaque constituyeel Cabode Torres,existenunos nivelesdetríticos que

MARTíNEZ (1961) correlacionócon el Jurásico detrítico. Desdeel punto

de vista de los resultadosproporcionadospor la asociaciónde mineralespesadosy gra-

nulometrias,esta correlaciónpareceacertada.Realmentees de mucho menor espesor
y más areniscosoqueel del E. de Gijón. No obstante,la litofacies es diferentey como

podría tratarse de depósitos post-jurásicos,los consideramosdel J u r ás i e o d e -

tritico conduda.

Al E. de Gijón, enTazones,predominanlas areniscassobrelos conglomerados,

quesolo son auténticamenteconglomeradoshacia la base.Son bastantefrecuenteslas

areniscasy margasrojizas. El lentejón conglomeráticoestratigráficamentemás alto
(con elementosde cuarcita poco evolucionadosy un centil aparentede 11 cm., así

comoalgunoscantosaisladosde caliza) apareceen Tazonesa 100 ni. sobresu muro,

es decir,casi(10 m. más alto) comoen La Nora (Gijón). Son muy abundanteslascica-
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trices, estratificacionescruzadasy restoslimonitizados y de vegetales.Son frecuentes

lasarcillas,margasy areniscasrojas.
El espesordeestemiembroenTazonesalcanza144m., quelo haceel mayoro uno

de los mayoresque hemosencontrado,peroteniendoen cuentaqueen el miembro in-
mediatosuperior a él falta una buenapartede las margasarenosasgrisesde la base

(de las margas gris-negras de Tereñes), podemospensarque, proba-

blemente,existeun cambio lateral defaciesentreestoshorizontes.

En Rodiles ocurre otro tanto, aunquelos afloramientosson de peor calidad.
En Sta. Mera los niveles conglomeráticosdesaparecentotal o casi totalmente.

En Lastreshemos reconocido la presenciade un nivel con cantosde caliza

(centil aparente= 4 cm.) y cuarcita (centil 9 cm.), quetal vez correspondaal con-

tactosobreeí 3 u r ásic o cal e áreo - (Bloquehalladosuello al pie <leí niismo).

El espesorestimadode estasseriesdetríticasricas en restosvegetales,cicatricesy es-

tratificacionescruzadas,así como en areniscasrojas, es de 56 m., aunquepor quedar

cubiertosu techopor edificacionesy murosde contenciónde la villa, el límite no seve.
En la playa de Vegay acantiladosde Tereñes,a causade la tectónicay derru-

bios sólo hemospodido reconocerlos tramosbasalesy los superioresde estemiembro,

respectivamente.
En la playa de Vegahemoshallado cantosde cuarcitaen los primeros16 ni.,

esdeeir,enlabasedel Jurásico detrítico, concentilesaparentesdecuar-

citaquedisminuyenhaciael techo desde21 a 2,1 cm. A 35 m. sobreel contactocon el
Jurásicocalizo, aparecenen el detríticocantoscalizosrojizos y grises,de5,2 a 5,4 cm.

de centil aparente,entrelos quese han reconocidofragmentosde belemnitesde hasta

2,3 cm. de dimensiónmáxima. Aunquesu límite superiorno se ha reconocido,hemos
estimadoun mínimo de 97 m. de potenciaparael miembro inferior del J u r ás i eo

detrítico enestepunto.

En los acantiladosde Tereñeshemosmedido 105 ni. de espesorde estemiem-

bro inferior, aunquesu muro no se conocepor existir abundantesderrubios,probable-

eenteoriginadospor unasfallas. Entreestosderrubiosde la basehemosrecogidocali-

zasque, petrográficamente,son muy similares a las calizas de algas de L a

C o II ad a, perodesgraciadamente,no las hemoshallado«in sítu,>.

Predominan,en estos niveles de Tereñes,los tonos grisesy vinosos en tasare-
niscasy margasarenosas,los restosvegetalesy los limonitizados. También las cica-

trices. Algunas preparacionespetrográficasnos muestranareniscascon elementos
de cuarzoy de caliza. Aparecendispersosa lo largo de la mitad de estemiembro, len-

tejoncillos de conglomeradospoligénicos de elementosde cuarcita y cuarzo(centil

aparentede hasta3 cm.) y de caliza y margas(centil aparente= 9cm.). Aunqueen
los 50 últimos metros no los hemos localizado, puede ser debido a que los aflora-

mientosdeestosnivelesdeltechono sonnadabuenos.

A mitad de estaserie, se observanen Tereñesunos bancosde areniscasrojas
con magníficos ejemplaresde estratificacionesoblicuasplanares,en lasque medimos:

N. 166”/ 18” E., N. í0’/8” E. y N. 8”~25” E., en una estratificacióngeneral cuya
direccióny buzamientosonN. 00/200 E.

En la playa de Ribadesellaaparecencantosde cuarcitasólo en los 12 primeros
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metros(basales),y hastalos 16 mx’. son frecuenteslos lentejonesde lignito que fueron

explotadosantiguamente.El espesortotal de estemiembro constituido por areniscas

y margasarenosasy areniscosasde tonos rojizos y grises, principalmente,es de unos

120m. en Ribadesella.
En las seriesdel interior, es decir, al 5. de la costaactual,estemiembro queda

bien definido tanto mejor cuantomás al N. y al E. No obstante,graciasa la caracteri-

zacióndelascalizas de algas (queaquillamamosmiembrodelascalizas

y are niscas de algas) (VÍRCÍLí y otros, 1968), queRAMíREZ DEL Pozo (1969)
demostróeran de típica facies Piirbeck, es posible correlacionarcon las are n i s -

cas y conglomerados de Gijón las series detríticasque aparecen
debajode estosnivelesconalgas.

Al 5. de La Camocha,E. de Caldones,Devaa La Olla, etc.,el espesordel con-

glomeradoque hemosestimadono pasade 100 m., de los cualeslos í~ ni. de la base

a vecesson másbien areniscosos,eon cantosdispersos,y los 30 m. del techo,son tam-

bién areniscascon lentejonesde conglomerados,abundantesrestosvegetalesy restos
limonitizados. Los centilesde los tramos en queel conglomeradoestábien desarrolla-

do llegan por toda esta comarcaa los 15 cm., y las característicasgranulométricas

sonsemejantesa las de Gijón. No ocurre así con los mineralespesados,puesen estos
conglomeradosparecesufrir una disminución la A n d a 1 u ei t a (quesueleseguir

siendo, no obstante, la más abundante)en beneficio sobre todo de la T u r ni a -

1 i n a - Igualnmente,las NI i ea s sonmenosfrecuentesqueen Gijón. Más al 5., en-

tre la carreteraNoreña-Gijón y el ferrocarril de Langreo, en el límite con la franja

tectonizada,hemosobservadouna disminución del centil ( 7,6 cm.) y unosporcen-
tajes de mineralespesadosy unos resultadosgranulométricosmuy parecidosa los

de Gijón.
ComohemosvistoalhablardelcontactoJurásico calcáreo-Jura-

s i e o d et r í t i e o , en los afloramientosmás meridionales,en relación con la
faja intermedi a y más al E., al N. de la cuencade Nava-Infiesto,etc., se

observala presenciade un conglomerado(concantoscalizosen la base)de cantosde

cuarcita,queno sobrepasalos 35 m. de espesory queen ocasionesestásustituidoto-

tal o parcialmentepor areniscas,en tránsito insensible a las c aIi z a s y a r e-

n i s ea s d e a1 g as - Dondefalta el miembro superior,el de las algas,la diferen-

ciaciónentre el conglomeradobasaldel J u r ás i eo d et r í t i eo y otros conglo-
merados cuarciticos posteriores ( seg u n do con g 1 o merado de RAMíREZ

DEL Pozo, 1969 y otros posiblesconglomeradosnetamenteeretácicos),entramosen el
campode la interpretaciónque hoy es absolutamentesubjetivay que esperamosnos

resuelvanuestrocompañeroRINcÓN con la ayuda de una cartografíadetalladay ba-

sada<tu resultadossedimentológicos,ya quelos paleontológicos,al menoshastaahora,

se míos han mostradoesquivos: siempre que hemos hallado mierofósiles cretácicos,

hemos tenido que atravesarcercade Km. de «tierra de nadie», al 5. de las series

claramentejurásicas,conunascondicionesde afloramientopésimas.

Al W. yal 5., es decir, en relacióncon la faja i n terme di a haciael W.

del meridiano de Gijón, desaparecenlas calizas y areniscas de algas y

da la sensacióndc que, efectivamente(ALMELA y Ríos,1962, LLorís, 1965, RAMíREZ
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DEL Pozo, 1969) existen dos conglomeradoscuarcíticos, uno el basal,más coherente
y otro el superiormásclaro,másrubio y másdesmenuzable.

Una de las transversalesdonde«mejor» se puedeestudiarestasuperposición,
es en el camino que, entrandopor Pinzales,nos lleva hacia el 5. hastael Molino del

Pradoy siguesubiendohastala Ermitadel Piñuco.(V. lám.23).

Este corte esquemáticamentenos proporciona,de muro a techo,en el sentido

del camino(haciael 5.):

Muro: 50 m. de calizas con algunas intercalacionesarcillosas hacia la base
(Lías) - Contactocon lasseriesdetríticassuperioresno visible.

—10 m. Conglomeradobastantecoherentede cantosde cuarcita de tonos pardos.

Estoscantospresentanestascaracterísticas:

— 50% =1,72
Centil — 101 mm. md. deaplanamiento 85 % 2,02
Moda = 49 mm.

md. deelasticidad 2,06; Disimetría 50 % 670
85% —780

La asociaciónde mineralespesadosen la matriz es: A n d a 1 u c it a

445%, Rutilo: 7%, Circón: 32%, Turmalina: 15%.

O p ac o s abundantesy M i e a5 escasas.Lasgranulometríasde la ma-

triz nosproporcionanresultadossimilaresa los deGijón.
—40 m. Estimados,de areniscasparduzeascon intercalacionesde arcillas grises

y rojizas y algún lentejónde conglomerado;abundantesrestosvegetales

y limonitizados. Las granulometríasde estasareniscasnos proporcionan

unos resultadosmuy similares a la de la matriz del conglomeradoque
estádebajo.

—25 m. Estimados, de conglomerado«rubio», poco coherente,cuyos elementos

noshansuministradoestoscaracteres;

50% = 1,58
Centil 102 mm. Ind. deaplanamiento

Moda = 46 mm. 85% = 1,92

md. deelasticidad= 2,21 Disimetría 50 % 685
85 % = 800

La asociaciónde mineralespesadosen la matriz es: A n d a1 u eit a

40%, Rutilo: 5%, Circón: 10%, Turmalina; 40%, No
identif.: 5%. Los Opacos son abundantesy las Micas reía-
tivaímmem,tc muás abundantesque en el eonglomcradodc la basede este

corte.

En estemisflio conglomerado,un poco más al NW. (1,5 Km.), en la es-
tación que denominamosCarbainos(ver CADAvIECO y otros, 1966), que

ALMELA y Ríos (1962) señalancomo conglomeradocretácico,los datos
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que entoncesrecogimosfueron éstos,para los elementosdel conglome-

rado:

Centil = 215 mm. Ind. de aplanamiento 50 % = 1,5
Moda = 16,5 mm. 85% = 1,8

50 % = 560
Ind.deelasticidad= 13; Disimetría 85% = 690

Y la asociaciónde mineralespesadosen estemismo punto, descontando

como siemprelos opacosy las micas, es la siguiente: Anda 1 ucita

15,6%, Rutilo: 26,20%, Circón: 42,3%, Túrm alma:
11,2 %, otros minerales: 4,7 %. Entonces (1966) hicimos notar que

este afloramiento presentabamás abundanciade pesadosque los típica-

mentejurásicos,pero posteriormentenos ha parecidoquela riqueza rela-

tiva eramás biencuestiónde azar,puesvaríamuchoen desmuestresreali-

zadosapocosmetros,enel mismo nivel.

—30 m. Areniscas arcillosas de tonos claros («rubias»). En el valle inmediato

al E. del Molino del Prado, como a 200 m. de este molino, hemosha-

liado una biomíerita gris con bastantelimo de cuarzo, anguloso,a veces
corroído, con orbitolinas y otras faunaseretácicas.Desgraciadamente,la

relaciónentreel Jurásicoy esteCretácicoquedasin determinarde «visu»
por la mala calidad de los afloramientos,pero estamisma caliza, que a

veces es una areniscacalcárea,la hemosvuelto a reconocermás al SE.,

en Arniella, dondeparecequela falla es másneta.
Te eh o : Arcillas, areniscasy calizasconfaunascretácicas.

Estecorte esquematizado,que en faciescadavez más conglomeráticaspodría-
mos extenderhastaeí extremo W. de la cuenca(Avilés, Salinas,etc.), es un resumen

de las incógnitasquenosplanteanestasseriesdetríticasdel límite Jurásico-Cretácico,
enrelaciónconel conglomeradotípicamenteJurásico.(V. lám.23).

Ni desdeel punto de vista de los datoslitológico-sedimentológicosestudiados,

ni desdeel punto devista cartográfico,ni, en fin, desdeel punto de vista de los espeso-

res considerados,pareceoportuno separaren dos estos conglomerados.Ahora bien,

¿dóndeestáel pasoal Cretácico?ALMELA y Ríos (1962) resolvieronesteproblemapor

medio de una falla queseparaambosdominios: al N. el Jurásico,al 5. el Cretácico.
Pero así y todo, sobreel dominio jurásico o septentrional,íes quedaconglomerado,

como el de Carbainos,queallí consideraneretácico,un tanto aisladodel resto de la
faja intermedia.

Li~om’ís (1965), que tambiéncartografió estaparte de Carbainos,estima que

salvo unos metros basalessituados sobre las calizas liásicas, que los atribuye al

Kimníeridgense,el resto pertenecea la que llama facies detritica-orien.

a 1 del Aptiense. Pero estaextensióndel Cretácicotan al N., al E. inmediato nos

chocaríabruscamentecon las calizas y areniscas de algas, queSa-

bentossonkimímíeridgenses.
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A Ihíta de pruebasdefinitivas, a nosotros nos parecebuenasolución lo que

estudiamosal N. de Pola de Siero: un (lonminio jurásico detrítico al N. y en la fa j a

n t er ni ed i a , y un dominio cretácico detrítico solamenteen dicha fa j a y al

S. de ella, utilizando la existenciade la posible falla que separaríaambosdominios.

Si ahorase observaen el N. un dominio exclusivamenteJurásico,no nos hace

pensarqueallí el Cretácicono se depositó(quesilo hizo, comopruebanlos abundantes

restoscretácicosde la pudinga de Pos ada), sino que hoy día, por las suce-

sivas erosionesa quefue sometido,lía sido eliminado del bloqueN., el Cretácico, al
igual quelo ha sido en la fa j a i u t er m ed i a unabuenapartedelJurásico.

e) EL MIEMBRO INT ERIVIEDIO

MARGAS GRISES-NEGRAS DE TERENES.

Enlos acantiladosdeTereñes,cercade Ribadesella,se encuentraperfectamente

desarrolladoestemiembro,que es afectadopor unaspequeñasfallas que no impiden
su caracterización.Se disponesobre las areniscasrojas del miembro inferior, en un

cambiobruscoy llamativo,quedestacaenelacantilado.(V. lám. 28).

Se trata de 138 m. de margasareniscosas,areniscasmargosasy calizas ar-

cilloso-areniscosasque presentandos nivelesnetamentediferenciados:el i n fe r i o r

detonosgrisesclarosye1 superior gris oscuroanegro.

El n i y e1 i u fe r i o r estáconstituido en la basepor mediadocenade ban-

cosgruesos(entrc0,70y 2,50 mn. de espesor)de areniscasmargosasy margasarenosas,

mal estratificadas,en las que son frecuentescantoscalizos pocoevolucionados(cuyo

centil aparentees de 2 cm.), dispersoso en pequeñoslentejonesy quepresentandiver-

sastonalidades,entre las que predominanlas rojizas, grisáceasy pardas.Esta parte

basaltiene 14 ni. de espesor.

La parte alta del n i y e 1 i n fe r i o r estáformadatambiénpor areniscas
margosasy margasareniscosas,que comienzanconun bancogrueso,más areniscoso,

t

fin cnyo-Ieciio-aparecenunos-eentmletrosdecong-hmcradoscalcáreessimilares-a-losan,
terioresperode mayorcentil (aparente= 6 cm.), entrecuyoscantossonfrecuenteslos

restosvegetalesy piritizados, así como unascuriosaslajas areníscosasde algunosmi-

límetros de grosor y hasta20 cm. de dimensiónmaxíma. A partir de estebancoapa-

recen unas alternancias de calizas areníseosasgrises, de tonos claros, y margas
arenosasde tonos oscuros,en unidadesde estratificaciónque no suelensobrepasar

de los 20 cm., las máscalizas,y de 80 cm. las másmargosas.En los ritmos superiores

se observauna estratificaciónonduladacaracterística.La partealta del nivel inferior

mide 11 m. de espesor,por lo que, en total, eí miembro inferior tiene una potencia

de 25 m. enTereñes.

El nivel superior del miembro margas grises-negras de

Ter efi es estáconstituido por 113 m. de margasareniscosasy areniscascalcáreas,
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con finas laminacionesparalelas,todasellas debidasa bandasareniscosas,más grue-

sasemí lasareniscasy muchomásfinas enlasmargas.

En la basede estenivel, constituidapor margasareníscosasde tonos más cla-

ros, aún se observan dos capasalentejonadascon cantoscalizos de pequeñocentil

(aparente= 3 cm.). Encima, los bancosde margasoscurassobrepasanfrecuentemente

eí metrodeespesory los de areniscascalcáreaso calizasarenosas(quede todo hay) no

pasande los 18 cm. de potencia,por lo que resultanmuy distanciadosentre sí. En la

baseempiezana ser frecuenteslos fósiles: fragmentosde lamelibranquios,escamas
y otrosrestosde vertebrados,asícomotrozosdeazabache.

Un poco más arriba los finos lechos areniscoso-calcáreosse hacen inter-
mitentes lateralmente,las laminacionesparalelas a la estratificaciónse hacenmás

frecuentesy empiezanlos niveles lumaquélicosde lamelibranquios (que van siendo

de mayor tamañoa medidaque se asciendeen la serie). Esasintermitenciaslaterales

en los niveles areniscoso-calcáreos,haceque a menudoparezcannódulos o, incluso,
«seplarias».

A continuacióncomienzaotra alternanciade margasareniscosasy areniscas

calcáreasen la base,de tonos grisesmás claros quelos del sustrato,seguidasde otra

veintenade metrosde margasgris oscuro,con delgadashiladasde areniscascalcáreas
y calizas areniscosasseparandolos gruesosbancosmargosos.Al techo se observan
lumaquelasde lamelibranquios.

Estasalternanciasse sucedeny en los últimos 20 m. lasmargasse hacennegras,

con tonos azul-violáceosidénticos a los observadosen la ritmita pliensbachensede

la playade Vega. Al final, es decir, al techo,se van haciendobastanteareniscosas.En

los diez metrosbasalesde estosúltimos 20 metroses dondelas«septarias»estánmejor

desarrolladas:se trata de lentejonesde varios decimetrosque presentanen seccion

oquedadesy fisuras rellenasparcialmentede calcita, que recuerdana las septarias.
l)e estos niveles procedela Exogyra virgula DEER. que reproducimosen la

lámina 17, fig. 2, defotos.
El nivel de margasnegrasareniscosasdel techo,muestra una mareadacica-

triz (que se puedereconocervarios metrosal W., en la bajamar, por el acantilado)

que demuestrala existenciade una eroslon desarrolladapreviamenteal depósitodel

primer banco de areniscaspotentesdel miembro superior o r it m it a m a r g o -

areníscosa de Ribadesella, queaquíenTazonessóloalcanza4flm.de

espesoren los acantilados,hundiéndoseen el mar los restantesniveles superiores,
dadosu marcadobuzamientoal N

En Tereñes se han recogido algunos restosde pecesen las margasnegras.

En el museode la Facultadde Cienciasde Oviedo se encuentraun magníficoejemplar,

clasificado provisionalmente como Coelodus saturnus HECKEL, pero hay quienes
creensetratamásbien de unaespeciedeLepidotus.

Correlaciones con niveles equivalentes.

En la playa de Ribadesellael tránsito de las seriesrojas inferiores o ar e -

níscas y conglomerados de Gijón, a las margas grises-
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negras de Tereñes esmcnosbruscoqueenlosacantiladosdeTereñesyse

pasaa ellas a travésde unos 14 m. de areniscasy margasareniseosasrosadas,grisá-

ceasy rojizas, a lasquesiguen6 m. demargasareniscosasconcantoscalizosrojos y gri-

ses, más abundantes, aunque siempre dispersos,hacia la base (centil aparen-
te = 5 cm.), en las cuales halló DUnAR (1925) algunasescamasde ganoideosy un

dietíte de escualo.(Esteesel nivel inferiordel miembrodeTereñes).

A continuación signen alternancias de areniscasentre gruesos bancos de

margasareniscosasgris oscuro (queen el acantiladoquelimita al N. estecorteexhi-

ben unas huellas de retracciónespectaculares)que se sumergenen el mar, aunque

en el acantiladoNW. aúncontinúanunatreintenademetros.

Pasandoal otro lado de la ría, al pie de La Atalaya y más al E., DUnAS

(1925) y DUBÁN y MOUTERDE (1957) determinaronen los 50 m. siguientes(que co-
rrespondenal nivel superior delmiembrodehs margas grises-nc.

gr as d e T er e ñ es ) : Astarte sp, Nucula sp, Cyprina sp., Sphoeniasp, Ceri-

thium cl. manselli DE Loa., Alaria cf. beaugrandi DE LOR., Natica venelia DE

Loa., Corbis sps., Corbula sps., Cervillia sps., Isognomon sp. y Exogyra virgula

D EFR.

En la playa de La Griega y en Lastres, aparecetambién este miembro, Las

margasnegraslumaquélicas,se disponendirectamentesobre las areniscasmargosas

grisesen el limite E. de La Griega y sobre las areniscasrojas en la playa de Lastres.

Suponemosque estasmargaslumaquélicasestántapadaspor los edificios de la villa

deLastres.

Obsérveseque, de nuevo, entreLa Griega y Lastres,a 1 Km. de distancia,se
encuentrandiferenciasen eí J u r ás i e o det r it i eo a favor de mayorsedimen-

tación hacia eí E. de la desembocaduradel río Ilbanlón, como va habíamosdesta,

cado en el J u r ásic o calcáreo (ver los afloramientosdel río Libardón, en

los cortesdel interior).
Más al W., entre el puerto de Lastresy eí Cabo de Lastresvuelven a aparecer

las margasnegras lumaquélicasen pequeñasvaguadasde arroyos que desembocan

directamenteenel mar.
Siguiendo hacia el W., en Tazones,se encuentrabien caracterizadala parte

superior de estemiembro y la inferior quedareducidaa 3 m. de margasareniscosas
gnses.

El nivel superior del miembro margas grises-negras de Tereñes
está muy bien desarrollado en Tazones,donde predominanlas margasareniscosas

negraslumaquélicas(eon espesoresde 1 a 4 m., generalmente)sobre las margasare-

niseosasgrisesconpátina ocre (demenosde 80 cm, de potenciay casisiemprede unos

10 cm.), que también aparecenen hiladas intermitentes(a vecessemejannódulos),

perosin llegaralos tramosde lasestructurasqueenTereñesrecuerdana las«septarias».

Estenivel superioren Tazonesalcanzaunos 50 m. de espesory en él hemosrecogido
los génerosOstrea, Corbula (Corbula mosensisl3UvíG., representadaen lám. 17, fi-

gura 1 A-B), Isognomon,Gervillia, etc.,etc.,asícomo Exogyravirgula Dcm’n. El paso
al miembro superior o de la ritmita margo-areníscosa de Riba-
d e s e II a no se ve en Tazones,porcoincidir conel valle y la villa, peroencimase le
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observa(comoen Lastres)perfectamentecaracterizado,ocupandotodo el talud W. del
acantilado,quepuedeestudiarsedetenidamentesin problemasdemareas.

Más al W., entreGijón y la playa de España,no hemospodido volver a carac-
terizar el miembro de las margas grises-negras de Tereñes, aunque

no cabedudadequeen el sondeode Careñessereconocio.

El problemase reducea que al E. inmediatode la playade La Nora existeuna

sucesiónde fallas que hacendescendernotablementeel bloqueE., demodo quepor la

inclinación de las capas, segúnrecorremosel acantiladohaciaeí E. desdeel Arenal

de Aranzón,por la desembocaduradel arroyo de La Tuerva,etc., hastala ensenadade

España,a pesarde la existenciade otras pequeñasfallas vamos descendiendoen este

miembro,hastaquecercade la playade Españaexisteun laxo sinclinal quenos repite

la seriequeveníamosestudiando.

Una pruebade esto es que a ALMELA y Ríos (1962) les resultan perfecta-

mentecorrelacionableslos horizontes fosilíferos del E. de la playa de La Nora, con

los de Tazoríes.Otra prueba es que los microfósiles determinadospor RAMíREZ DEI.

Pozo (1969) en la playa de Españay los de las margasnegrasde Tazonesy Tereñes

son para él cronoestratigráficamenteequivalentes, además de presentar diversas
formas comunes, aunque, como demostramosen el apartado siguiente,en nuestra

opinión, estacorrelaciónsólo pareceválidaparalos tramosmásinferiores de la playa

de España,pues los niveles estratigráficamentemás altos pertenecenincuestionable-
menteal miembrosuperiorcon trigonias,es decir, sonsuperioresa los de la playade

Tazones.

Esto nos permite mantenerqueel miembro de las margas grises-ne-

gr as de Ter eñes, entrelos meridianosde Careñesy playa de Españacambia

lateralmentede faciesy pasaa la quehemosdenominado r it m it a m ar g o - ar e -

niscosa de La Nora a la playa de España, que estratigráficamente

llega aún a niveles másaltos quelasmargasde Tereñesy Tazones,comodemostrare-

mos en el capítulosiguiente.
Por culpa de la erosión y de las fallas, el miembro de La Nora a la playa de

Españano quedabien caracterizado,segúnhemosvisto, debido a su peculiar estruc-

tura, aunqueaún podremosmatizarmáscuandonosvolvamos areferir asu partealta.
En el interior, estos miembros se difuminan casi totalmentedebidoa la abun-

dantevegetaciónquelos cubre. Se observanaisladosafloramientosde alternanciasde
areniscascalcáreasde pátina amarillenta y margasgrises o rojizas con abundantes

restosde vegetalesquepodemosidentificar con la r it mita de La N o r a a 1 a
playa de España yquesesitúansiempresobrelafabuda. Asíenlacarre-

tera de Ribadesellaa Canero,Km. 60, en unapequeñaexplotaciónahoraabandonada,

estasalternanciasallí suelenproporcionarrestosde floras (incluso de partesblandas)

perfectamenteconservadas.

- Siguiendohacia el 5. llegamos,finalmente, a la comarcade La Collada, en

cuyascumbresvecinasaparecesobrela f ab u d a el miembroquehemosdenominado
de las calizas y areniscas de algas de La Collada (VIRCíLí y

otros, 1968). Esta localidad es el centro de un círculo imaginario de unos 7 Km. de

radio (aunqueal 5. quedareducidoa menosde 3 Km. por culpa de las fallas de la
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fa j a i n t er m ed i a) en cuya superficie cartográficaabundaextraordinariamente

estemiembrodelasalgas.
En Sta. Cecilia ( = pico 5. Martin 5. de La Camocha),al N. de La Collada,

RAMÍREZ DEL POZO (1969) describeuna seriede unos 450 m. de potenciasobrela fa-
buda.En los 140 m. basales,encuentraareniscasde granomedio,subangulosoa sub-

redondeado,de cuarzoy cuarcitay matriz de arcilla cloritizada,que alternancon ar-

cillas rojas. No localiza faunay comparaestetramo con la parteinferior de Tazones

queconsideradel Oxfordiense.Sobreella distingueunos 310 m. de arcillasrojas, are-
nosas,conintercalacionesde areniscasde granomedio agrueso,porosasy decaracteres

similares a las inferiores, entre las cualesaparecenbancosde calizas de 1 a 3 In. de
espesor(dismicritas y calizaspisolíticas).LocalizaalgasCirva,íelías,Characeas(talos

y oogonios), lamelibranquios (Corbula), gasterópodos,coprolitos de gasterópodos,

etcétera,etc., así como ostracodos:Cyprinotus sp. (sensuKNEUPER = Cetacella ?

MARTíN), Darwinula leguminella (FoRnEs),ScabriculocypristrapezoidesANDERSOS,

Rlíynocyprisjurassicajurassica(MARTiN), Maerodentinaaff. dictyota MALZ, Fabanella

polita polita (MARTIN), «Cypris» purbechiensis(FoRnEs),~<Cypris»pygmaea(ANDEn-

SON), Sclíulerideacf. triebeli (STuuííAus),Cyprideacf. binodosaMARTIN (sólo en parte

superior),Bisulcocyprisjbrbesii(JoNmis) (sólo enpartesuperior)y Bisulcocypri.ssp.nov.
Por la presenciade la Cypridea cf. binodosa al techo,estimaque la serie rebasael

Kimmeridgiensey enla partesuperiores Portíandiense.

Equivalenposiblementeestos nivelesa los encontradospor KÁNRENnERG (1934)

algo más al W., en Llantonesy que él consideró«wealdenses»por analogía comí los

de Cantabria.
Esteinteresantecortedescritopor RAMÍREZ DEL Pozo (1969) y que podríamos

considerarcomoel tipo del miembrode La Collada, presentala dificultad de interpre-

tación, ya queexistenabundantesfallas por todos aquelloscontornosy estimamosque

los espesoresse hanexagerado.
Nuestrainterpretaciónes que los 140 m. de alternanciade areniscasy arcillas

dela basees enbuenaparteen realidadla fab u d a en cambiodefacies(por aquellos

contornosla fab u da es másbien areniscosaqueconglomerática),por lo que, como

oeurreenelrestodelacomarca,sobrelasareniscas y conglomerado de

G ij ón, se depositániás calizasy areniscasde algasen tráñsitóinsensiblee impre-

císable (tránsito jamássuperior a los 70 mn. de potencia)por la mala calidad de los

afloramientos,queen el pico de 5. Martin alcanzaun espesorestimadono superiora

los 200 m.
Hemosrealizadounasgranulometríasa lo largo de estaserieareniscosay las

hemosencontradomoderadamentecalibradas,con predominio,en general,del grano

grueso,sin observarseuna evoluciónhaciaeí techo.El medio sedimentarioes de tran-
síción,defluvial amarino.

Los mineralespesadosmás resistentes(circón, turmalina, rutilo) se presentan

muy rodados,a diferenciade los granosde cuarzo, angulososo subangulosos(y bri-

llantes).Véaseeí cuadrode la páginasiguiente.

La media docena de muestrasde caliza de algas estudiadason de mierRas
a biomicritas, con abundantesalgas, restosde lamelibranquios,de gasterópodos,os-

212



ASOCIACION DE MINERALES PESADOSEN LAS CALIZAS Y A R EN lS-

CAS DE ALGAS DE LA COLLADA
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LA FEIIJIJERA.

inC

69 6 11 14

Algunas micas

Escasos opacos

64 8 21 7 Algunas micasAlgunos opacos

tracodos,etc., etc. Presentanun tránsito lateral a calizasareniscosasy a areniscascon

algasy restoscarbonosos.Al E., en el Pozo de Los Lobos, contienenalgassolenoporá-

ceasy Cayeuxia.La máximapotenciaestimadaapareceen las laderasdel valle al 5. del
río Noreña, en La Felguera,dondeexisten unos 40 m. de espesor,fundamentalmente

de calizas.(V. lám. 31).

En toda la bandaW. de la carreterade Samade Langreoa Gijón, entreLa Fel-

gueray Grandarrasa,aparecenencimade las calizasde algas,arcillasarenaso arenis-

casy lentejonesde pudingasde elementosde cuarcita. A vecesse observanlechosde

cantoscalizosy suelenser frecuenteslos restoscarbonosos.Posiblementese podríain-
terpretar e>mo eí segundo conglomerado, pero para nosotros no son

más que secuencias(tal vez de origen climático) de clastosalgo más gruesos,dentro

deun conjuntodetrítico.
Hacia el W. las calizas y areniscasde algas pasanprobablementea conglo-

meradosy areniscasquealcanzangrandesarrolloen la regióndeAvilés y Salinas,don-
de quizástodo o partedel Jurásico detrítico estérepresentadopor lOOm.

de conglomerados,pero estoson merashipótesisya quenos faltan allí lascaracteriza-
cionespaleontológicasprecisasparateneruna basede argumentación,así comonive-

les superioresal coímglomeradoquenospudiesendarunaideade su techo.No obstante,
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merecela pena destacarque en ningún caso los conglomeradosde Avilés a Salinas

nos recuerdamíla basedel Cretácicoinferior de 5. Pedrode Antromero, tan próximo

geográficamente.

f) EL MIEMBRO SUPERIOR: RITMITA MARGO.ARENIS

COSA DE RIBADESELLA.

A pesarde que este miembro en Ribadesellaestámuy afectado por la tec-

tónica y aún no hemosdesentrañadototalmentesu estratigrafíadetallada,nos parece

imprescindibledefinirlo aquíporestasrazones:

1) En ningún sitio estámejor caracterizado,ya que duando no es la tectó-

nica esla erosiónquienlo interrumpe.
2) Ribadesellaha suministradohastael presentelos dos únicos ammonites

clasificables(quereproducimosen la lámina 18 y 18 A) de estemiembro,quescrecono-

ce también en Tereñes(límite NE. del acantilado),Lastres(talud W. del puerto y

acantiladosal NW. dedichavilla) y Tazones(acantiladoal NW. delpuerto).

El limite inferior deestemiembroestácaracterizadopor la presenciadel primer

banco potente areníscosode tonos pardo-amarillentos(aunqueen fractura fresca

son grises). Se disponerellenandounamarcadacicatriz desarrolladasobrelas m ar -

gas grises-negras de Tereñes, punto en que este contactopuede ser

bien estudiado.

Entre La Atalaya y el límite oriental de los afloramientos,todo ello en los

acantiladosaí N. de la villa de Ribadesella,puedeser observadoestemiembro, cuyo

espesorhemosestimadoen no menosde 100 m. En Tereñeshemosmedido cercade

40 m.; en las inmediacionesde Lastres,38 m., perosiguiendopor los acantiladoshasta
el cabo de Lastresse puedencalcularotros 60 m., con lo que hacenun total de 100 m.

(ver DUBAR y MOUTERDE, 1957) como mínimo; en Tazoneshemosmedido un espesor

de89 m. hastaunasfallas quenoshanimpedido la continuidad.
Las alternanciasde margasarenosasy areniscasirregularmenteestratificadas

se sucedensin cesar,pero con cambiosde espesornotables,observándosetramos con

predominio areniscosoy otros más margosos.En definitiva, son estasasociacioneso

dominios los quemás destacanen los acantilados,con espesoresde hasta3 ó 4 in., en

generalmayoresenlos complejosareniscososqueen los margosos.
Desdeel punto de vista delas estructuraisedimentarias,son abundanteslas la-

minacionesy estratificacionescruzadas,las convoluciones(«convolutesxj,los ripple-

marks (de oscilacióny de interferencia,principalmente),lascicatricescon o sin costras
ferruginosas,las marcasde peso(«load») en la basede los estratosareniscosos,queen

algunoscasosse individualizan «descolgándose»en eí senode la margainfrayacente
pseu d o nódulos de MACAR, 1948). Tambiénhemosmedido nóduloscalcáreos

de hasta20 cm.
Abundanlas «pistas»al techo y muro de los estratosareniscosos,de trazado

generalmenteanárquico y multidireccional. También aparecenmarcasde corriente,

observablessobretodo en el muro delos estratosareníscosos.
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A partir de los 30 m. basales,comienzana apareceralgunosbancosareniscosos

potentes,con «bolas»del mismo materialqueformael restodel estrato.Se puedenen-

contrar en el corte de Tazones,pero los mejoresejemplareslos hemoshalladoen el

acantiladoal NE. inmediato de la playa de España,dondemedimosalgunas«bolas»,
perfectamenteesféricas,dehasta50 cm. de diámetro. En principio,másparecendebidas

arodaduraqueafenómenosdiagenéticos,en los cuales,normalmente,se sueleapreciar

unamarcadaexcentricidad.
Las margas,siemprearenosas,suelenpresentarm i eas y ademásde los pseu-

donódulospuedencontenernódulos de diversostamaños(son bastantefrecuenteslos

de 20 cm. de dimensiónmáxima),algunosde los cualesrecuerdana las septarias.
Debido a la complejidadestructurales difícil aseguraraquédistanciade la base

de la ritmita deRibadesellaaparecenlasprimerasfaunasinteresantes,pues los restos

(a veces grandes)de vegetales,carbonosos(azabache,etc.), o limonitizados, abun-
danpor doquier,tanto en lasmargascomoen las areniscas,asícomo lamelibranquios

y gasterópodosbanales.

Por los cortesestudiadosal W. de Ribadesella,en Tereñes,Lastres,Tazones...,

parece que los primeros Isognomon bayani DE LOR., Corbis ratlíieriana (CoTT.),

C. formosa CONT., Gervillia kimmeridgiensisd’Omin., Cyprina sps.grandes,junto con
Exogyravirgula DEFR., aparecena una distanciade la basede estemiembro que os-

cila entrelos 30 y 40 m., es decir,aproximadamenteen relacióncon lasprimeras«are-

niscasde bolas».

lInos 20 m. por encima,al NW. de Lastres, en los acantiladoscomprendidos
entre la villa y el cabodel mismo nombre (DURÁN y MOUTERDE, 1957) aparecen,con

Exogyra virgula DEER., Trigonia cf. alma CONT. (reproducidaen lám. 17, fig. 3),

Tr. gr. alma Co=vr.(idem, ng. 4), Tr. aff. boidini DE LcR., Tr. cf. monilijéra Ac.
Aproximadamentea 40 m. por encima del horizonte anterior, también con

Exogyravirgula DEFR., se hallan abundantestrigonias: Tr. variegataCREDN., y nume-

rosasvariedades,Tr. ovieclensisLvc. (reproducidáen las láminas de fotos, lám. 17

ng. 6), Tr. moniliferaAu., Tr. cf.juddianaLvc.

Con toda probabilidad estos horizontesequivalenal que halló DURAR (1925)
en Ribadesella,por encimadel quellamamos miembro de las m ar gas gr m s es -

negras de Ter eñes , con Homomnyasp.,Astartesp,As.elegansZIET., Trigonia

bronni Ac., Tr. infracostata Lyc., Trigonia sp. intermediaentre ir. oviedensisLyc.j
y Tr. variegataCREDN., Tr. oviedensisLic.

20 m. por encima, en que continúan las alternanciasde areniscasen bancos

gruesos (con ripples) y margaspizarrosas al E. de La Atalaya, halló DURAR el

~4spidocerascf. longispinuni(Sow.), (reproducidoen lám. 18 A, ng.21
Al pie mismo de La Atalaya, en el salientemás septentrional,constituido por

bancosde pizarrasareniscosasintercaladasentremargasareimiscosascon grandesnódu-

los que recuerdanlas «septarias»,DURAR y MOUTERDE (1957) hallaron, ademásde

Exogyra virgula DEFR. y pequeñosammonites,Aulacosteplíanusaff. eudoxus(d’Omm.),
(reproducidoen lám. 18, fig. 1 de fotos). Estosniveles,quecorrespondenal horizonte

octavo dc DURAR (1925), no se hanpodido situarestratigráficamenterespectoa los del

Aspidoceras,aunqueestáclaro queson superiores.Tal vez y dicho seacon toda clase
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de reservas,puedanexistir unos 25 m. de alternanciade areniscasy pizarrasintercala-

dasentreambosammonites.(V. lámn. 29 y 30).

Por encima,continúanaúnunos 60 m. (visibles) de pizarrasnegrasareniscosas,

prácticamenteinaccesibles.

De acuerdocon el significadode estasfaunas,pareceindiscutible quetodoses-

tos niveles fosilíferos sonKimmeridgenses,representandolos ammonitesla z. Eudoxus.

La zona inmediata superior (Gravesia sps.), que seria la basedel Portíandenseen

sentido francéso del 5. de Europa y la basedel Kimmeridgensemedio, en sentido

anglo-alemáno delNW. de Europa,no apareceen Asturias.Tod0 lo másquepodríaad-

mitirse (como ya apuntaronen 1957 DUnÁN y MOLTERDE) es que se hallaseen esos

60 últimos metros de Ribadesellael Portíandenseinferior en sentido francés, pero

no en otrospuntos de la costaentre Gijón y Ribadesella,quesuelenser estratigráfica-

mente más bajos que los niveles donde se hallaron en Ribadeseilalos ammonites.
(Véaseel cuadrode la pág.222-223).

De serciertas o muy aproximadaslas correlacionesy estimacionesbasadasen

estos niveles fosilíferos, lo cual parecebastanteprobable, el miembro de la ritmita

margo-areniscosa de Ribadesella nosresultadeunos200m.depo.

tenei~í aproximadamente,hallándoselos ammonitesa unos 115 y 140 m. contados

a partir del muro de estemiembro. Es decir, quemedidosdesdela basedel conglome-
rado fa m u d a (asignamosel espesordel miembro de las margas g r i s es - n e-

gr as de Temeñ es pues en Ribadesellano pudo inedirse),están los ammo-

niteskimmeridgensesa400y 425 m. respectivamente.

Correlaciones con niveles equivalentes.

La correspondenciaentrela ritmita deRibadesellay la de lasplayasde La Ñora

y Españaes unacuestióninteresanteque no estádel todo aclaradadebido ala presen-

cia defallas al E. inmediatode La Nora que, auímquevisibles,no se íespuedecalcular
el salto porsermayorquela altura del talud costeroy carecerde nivelesguía.

Los cortesparcialesrealizados,parecenponer de manifiestoqueen los acanti-

ladosentreLa Nora (Gijón) y la playa de España,afloran no másde 100 ó 150 m. de

ritmita, quesabemoses superiorperono a quédistamíciaestratigráficaexactase encuen-

tra porencimadel conglomerado.
La serieestáconstituidapor un comíjunto de alternanciasirregularesde arenis-

cas calcáreasy margas,entre las cualespuedendiferenciarseno más de cinco bancos
de calizasareniscosasbiostrómicas,con abundante<re~tos(le algas,visibles macroscó-

picay microscópicamente.
Entre las areniscaspredominanlos tonos pardo-amarillentos,superficiales,ya

quecuandono estánalteradas(decalcificadas)son grisés.Las margasson de tonosgri-
sesmás oscuros.Esporádicamenteaparecenniveles rojizos-y ocressimilaresa los que

existenjunto al diquedelpuertode Tazones.
Desdeeí punto de vista sedimentológicohemosestudiadodiversas muestras

del [ramo comprendidoentrela playadeLa Noray eí Arenal deAranzómí,en unos 100m.
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de sedimentosy siemprehemosobtenido porcentajesde A n d a1 u e it a superiores

al 70% quedandoeí resto repartidoentre eí Ru tilo, Circón, Tu rm al i -

na y otros mineralesmenos corrientes; las M i eas resultan aquí moderada-

mentemásabundantesy los opacosescasos.En general,los mineralespesadossonbas-
tantepoco frecuentesy se hacenecesariorecogerabundantecantidadde rocapara ob-

teneruna cifra significativa de estosminerales.Los resultadosde las granulometrías

segúneí métodode FRIEDMÁN (1962)noshan apuntadosiemprehaciamediosde tran-

sición, de playa, bahía,etc., y nuncafluviales típicos. Suelepredominarla arenafina

sobrela gruesa.

La petrografía de los niveles calizos pone de manifiesto la existenciade mi-

emitas fosiliferas, oosparitasfosilíferas y biomicritas; en todasellas es frecuente,in-

cluso,abundantela arenay sobretodo el limo de cuarzo,asícomolos restoscarbono-
sosdispersos (lignito, azabache,etc.), lamelibranquios,algas,etc.

Estosniveles, de acuerdocon la estructurageológica,van ganandoaltura en el

acantilado,a medidaquenos acercamosa la playade Españadesdeeí W. y son,muy

probablemente,los que estudió RAMíREZ DEL Pozo (1969) en estaplaya, dondecita
en un corte de unos 160 m: Macrodenzinaaff. dictyota MALZ, Schuíerideacf. triebeli

(STEGI.), Galliaecytlíeridea sps., Fabanella polita polita (MÁNTIN), Eocytheropteron
cf. aquitanum (DONZE), Ostracodosp. 103 ScímMIDr 1955, Cypris pigníaea (AINDERS.).

En algún nivel de calizas arenosasde la partesuperior determinóCíypeinajurassica

jurassica FAVRE, Pseudocyclamminalituus YOKOY. y algasSolenoporáceas.No suele

encontraraquíCharáceasmás queen un nivel a unos 50 m. del techo.Piensaquetoda
esta serie, corno hemos señalado antes,es Kimmeridgense,pudiendo significar los

últimos metrosel Portíandenseinferior.
Tenemosotros dos datosque nospuedenayudar a aclarar eí problemade la

posición estratigráficade estetramo que, en opinión de RAMíREZ DEL PoZo, equivale

a los últimos niveles de las margasnegrasde la playa de Tazones( = margas

grises-negras de Tereñes), como hemosvisto en otro apartadoanterior.

(V. lám. 26 y 36).
Por un lado, en Arenal de Aranzón, hemos localizado en relación con los

niveles con fallas, unos horizontes ricos en trigonias, entre las que se ha clasificado

la Trigonia variegata CRED. (véaselám. 17, fig. 5 de fotos, dondeestáreproducida).

Esto indica la existenciade niveles equivalentesa la r i t mita iii argo - are -

n 1 s eo s a d e R i b ad e s e1 1 a , inmediatamenteinferiores (unos20 m., apro-

xiinadamente) al primer ammonites de llibadesella, a escasascentenasde metros
al E. dela playa de La Nora. La interpretaciónpuedeserquelas fallasentreLa Nora

y Arenal de Aranzón seanimportantes,incluso del orden de unos 300 m. de salto...

o bien quelas fidias no seande estacategoríay los sedimentosen estacomarcatengan

uf’ espesorbastantemenorquemásal E. (Tazones,Lastres...).
Por otro lado, el segundodato a queantesnos referimos (paraaclarar eí pro-

blemade la posiciónestratigráficade la seriecomprendidaentrelasplayasde La Nora

y España),es queal NE. inmediatode la playa de España,en los acantiladospueden

encontrarselas«areniscasde bolas» con Isognomon sp. y otros lamel¡branquiosy gas-

terópodos,semejantesa los nivelesdel acantiladoNW. deTazones.
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Como se ve, ambos hechosnos inducena considerarque, efectivamente,en la

playa de Españapodemosvolver a encontrarnosen el segundonivel con tri~onia (el
más alto estratigráficamente)del NW. de Lastresy de Ribadesella,unasdecénasde

metrospor debajode los ammonitesdeRibadesella.

Otra pruebade la verosimilitud de estasconclusionesla tenemosen el sondeo

de Careñes(ALMELA y Ríos, 1962), donde puedecalcularseen unos 430 m. (véase

nuestro apéndicede sondeos)eí espesorde las seriesdetríticas,que es perfectamente

coherentecon nuestraestimación de potenciastotales para el J u r ás i e o d e -

tritico -

Los nivelescon lumaquelasde Isognomonsp. hemosvuelto alocalizarlosen los

acantiladosentrela playa de Españay Tazones,a unos300m. al W. del accesopor los
molinos del río de 0íes. Simm embargoaquí no se observanlas areniscascalcáreascon

«boIas>~.
En resumen,tenemosque en toda la franja costeraentreGijón y Ribadesella

no parecenalcanzarse,ni menosrebasarse,los horizontescon ammonitesde Ribade-

sella, aunqueentreGijón y Tazonesy Sta. Mera y Lastresexisten algunospuntos en

quese llega hastalos tiveles superioresde trigonias.
Para eí interior, la correlacióím con la parle superior de las ca 1 i z as y

areniscas de algas de La Collada, ya había sido establecidacarto-

gráficamentepor ALMELA y Ríos (1962), matizada por ViRciíÁ y otros (1968) y
corroboradapaleontológicamenteporRAMíREZ DEL POZO(1969).

Al venirse desarrollandosobre estos miembros una constantemeteorización

y erosión, el limite superiordel Jurásico detrítico asturianoes por ahora
imprecisable.Sólo el posible hallazgo de algún tramo preservadopor su estructura

o hundido por las fallas, que nos hayapasadodesapercibido,puedeproporcionaral-

gunasorpresa.
Debemencionarseque a unos 300 m. al NW. de la playade Careñes(también

conocidacomo playa de Merón), en unos derrubiosprocedentesde niveles superiores

a las «areniscasconbolas» (queallí originan un pasodifícil), hemosobservadopeque-

nos niveles conglomeráticosconstituidospor cantosde distintas litologías: e u ar z o
rosado (centil aparente=120 mm.), cuarzo blanco (centil apamente=

— 50 mm.), cuarcita (centil aparente 110 mm) lid ita (centil aparente

— 46 mm.), cali z a bastanteangulosa(centil aparente= ]00 mm.), así como
placasde naturalezacuarzosa,similares a las observadasen los niveles inferiores del

mieñ]bro de las margas grises-negras de Tereñes en los acantilados

deTereñes.
‘tambiénhemoshalladocantosde cuarcitade un centil de 70 mm. en un bloque

desprendidoprobablementede un nivel de areniscas«rubias»,de unos 3 ó 4 m. de
espesor,que aparecehaciala mitad del talud del acantilado,en eí plano axial del sin-

clinal laxo quese localizaal NW. inmediato de la playa de Españay al cual ya nos
hemosreferidoeneí apartadoanterior.

Por ello no nospreocupademasiadola presenciadel se g u n do e o ng 1 o -

m er ad o en el interior, queapareceal W. inmediato de la carreteracarbonerao ca-

rretera Samade Langreo a Gijón y llega hastala carreteranacional de Adaneroa
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Gijón (o carreteraGijón-Oviedo), en el borde septentrionalde la fa j a i n t er -

e d i a, pudiendoseguirseaún algo más al W. pero resultandocada vez más di-
fusoy difícil deidentificar.

Yno esqueno nos resulteinteresanteeste segundo conglomerado,
sino que pensamosque puede cambiar lateralmente de facies y presentarsebien

seacomo la partesuperior de las calizasy areniscasde algas, bien seacomo la parte

superiordela ritmita de La Nora a la playa de España, bienseaco-
mo la ritumita margo-areníscosa de Ribadesella, de acuer-

do pues,con la correlaciónpropuestapor RAMíREZ DEL Pozo (1969) en cuantoa la

litología, no ala cronologíay significado.

Más al W. tenemosaúnlos e o ng lomera dos de A vi 1 és quedescansan
en pocos kilómetrosen aquellacuenca(y. lám. 23) sobreeí Paleozoico,sobrelas se-

ries rojas «permnotriásicas»y al E. de la ría sobreel Lías inferior. Li~opis (1965) los
desdoblaen dos,el inferior y menospotentedelKimmeridgense,el superiormuchomas

importante,del Cretácicoinferior.

Al no haberpodido completaraúneí estudiosedimentológicodel mismo, es di-

fícil tomar posiciones.Aunque la idea de LLOPIS (1965) nos pareceposible, la di-

ferenciaciónpráctica de ambosconglomeradosno puedeestablecerseen muchospun-

tos, así que nosotroslos seguiremosconsiderandocomo del Ju r ás i e o d et r í -

tico conduda.(V. lám. 37).

Aún más al 5. y al W., y separadoscartográficamentede los aquí considerados,
existen afloramientosaisladosde estosconglomeradosdispuestossobreel Paleozoico,

que la mayoría de los autoresmodernosen sus cartografíasconsiderandel J u r a -

s i co d et r it i eo, aunquehasta ahoranadie ha aportadopruebassobresu ver-

daderosignificadocronoestratigráfico.

g) PALEONTOLOGíA. BIOESTRATIGRAFIA Y CRONO-
E 5 T RA T 1 GR A F 1 A.

1) PALEONTOLOGíA

Se describenbrevementelos principalesfósiles del J u r ás i e o d e t r it i eo

de Asturias que han sido reproducidosen este trabajo. Posteriormentese exponeeí
significadode estasfaunasenel ámbito europeo.

AMMONITINA

PERISPHINCTIDAE

Aulacosteplíanussp., aff. Aulac. cudoxus (d’OanícNY, 1850). Segúnnos ha co-
municado el Prof. IINTANT, el Aulacostephanusde Ribadeselladifiere del tipo
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d’Oitu¡uNv (p. 552, lání.213, figs. 3-6) porsuscostillasmásfuertesy bifurcadassencilla-
mente. Peroentraen eí dominio de variaciónde la especie,segúnZíEGLER (1962) y se

aproximnabastanteal de la lám. 5, fig. 19 deesteautor.Porel tipo debifurcación podría

referirse al A. (Aulacostephanoceras)cucloxusfurcatus ZIEGLER (lám. 8, fig. 9),

peroésteúltimo tiene un ombligo másamplio y costillasmás derechasy menosproml-

nentes. Por el relieve de sus costillas y tubérculos,recuerdaal A. (A.) endoxuspro

ZIECLER (lám. 8, fig. 8) peroéstetieneun índice de división máselevado. (Puedetra-
tarsede una razalocal? De la z. Eudoxusde La Atalaya(Ribadesella).(Reproducido

en lám. 18, fig. 1. ColecciónDUDAR, FacultadesCatólicasde Lille).

ASPID OC FR AT ID AE

Aspidocerassp., cf. Aspid. longispinum (SowERnY). Segúnel Prof. TíNTANT,

esteejemplar de Ribadesellaparecepertemíeceral grupo A. iongispinum, dadasla es-

treehezde su ombligo, la gruesaseccióny la tendenciaa presentaruna costilla que

uniría los tubérculos laterales. Sin embargo dichos tubérculos no se corresponden

biunívocamentey pareceninsinuarseunascostillassobrela regiónventral o periférica.

De la z. Fudoxusde Ribadesella.Estaespecieha sido figuradatambiénpor d’ORnicNv

(1850. p. 544,lám.209,fmgs. 1-3). (Reproducidoen lám. IBA, fig. 2. ColecciónDUBÁN).

BIVALVIA

CORBULIDAE

Corbula ni osensis BuvíeNmun. Del Kimmeridgensede Tazones.(Reproducido
enlám. 17, fig. 1. ColecciónDUBAR. FacultadesCatólicasde Lille).

GRYPHAEIDAE

Exogyra vir gula DEFRANCE. Del Kimmeridgensede Tereñes.(Reproducido

en lám. 17, fig. 2. ColecciónDUBAR).

TRIGONIIDAE

Trigonia sp-, cf. Trig. alma CONTEJEAN. Ejemplaralgo más pequeñoqueel tipo
de CONTEJEAN y con tubérculosligeramentemás apretados.Del Kimmeridgensedel

Cabode Lastres.(Reproducidoen lám. 17, fig. 3. ColecciónDURÁN).

Trigonia sp, delgrupode la Trig. almaCONTEJEAN.Del KimmeridgensedelNW.

deLastres(reproducidoenlám. 17, fig. 4. ColecciónDUDAR).

Trigonia variegata CREDNER in DE LomiloL (1875, lání. 11, ng. 9, no lám. 7).
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Del Kimmeridgensedel Arenal de Aranzón. (Reproducido en lám. 17 A, fig. 5.
ColecciónDt:msxu).

Trigonia oviedensisLYCETT. <De la z. Fudoxus? del E. deRibadesella.(Repro-

ducidoen lání.17 A, ng.6. ColecciónDURAR).

2) BIOESTRATIGRAFIA Y CRONOESTI{ATIGRXFIA

La asociaciónfaunísticadescritaen Asturias: GervWia, Isognomon,Corbula,

Exogyra,Trigonia, Cypri-s, etc.,junto conAspidocerasy lu.lacosteplíanus, es ú ui e a
en el 5W. de Europay sólo en Francia, en parte de la cuencade Aquitania (?) y en

la de París, sobre todo al N., como ejemplo en los alrededoresde Boulogne,y en
Inglaterra, por Dorset, encontramosgruposfaunísticoscasi idénticos.Concretamente

lasbiolbelesdel ~<Boulonnais»son,quizás,lasmásafinesalasasturianas.
En España,por parte de Vasco-Cantabriaes fácil queal menosalgunas trigo-

mas,exogyras,etc., puedanhallarsecuandose intensifiquenlos trabajosde investiga-
emoím en estos tramos. Pues no debe olvidarseque ya se ha citado Exogyra virgula

DEER. en el Pirineo leridano (PEiRERNÉS,1968), en el aragonés(l’APON, 1969) y en

la ramaaragonesade la Ibérica, cercade La Almunia (RICHTER, 1930). En esteúltimo

lugar, iba acompañadade Gervillia tetragona, Corbata mosensis,Astrea alveolata

y Monflivauhmosp.
En Tortosa (Tarragona), GEYER (1963) cita y reproduceunafauna«submedi-

tcm-rónea» con abundantesAspidoceras,entre los que balló A. acanzhicum(Om’P.),

A. binodum (Ove.), A. (Pseudowaagenia)bathori HERR., A. (Orthaspidoccras) cf.
u/dandi (OPR), junto con bastantesSumeriay, además, Simosphinctesraclimstrophus
(GEMm’a.) y Plíylloceras sp. Segúnla escalabioestratigráficaque propugnael Grupo

Francésdel Jurásico(in MOUTERDE y otros, 197].), que hemosreproducidoal final de
este apartado,los amnionitesmás altos de Tortosa significan aproximadamentela z.

Aeanthieum,es decir, la inmediata inferior a la z. Endoxusen cl 5. de Europa. Se
trata, además,de unaasociaciónmuchomásmesogeaquela asturiana.

Lar. Aeanthicumtambiénes la másaltacaracterizada,hastaahora,conammoní-

tes en Portugal, segúncomunicaciónpersonalde Rocín. Tampocolas macrofaunas
portuguesasmuestranafinidadescon lasasturianassino quesonmásmesogeas.

En fin, en la PenínsulaIbéricahay queir bastanteal 5., por debajodel paralelo
de Soria (segúnlos datosbastaahoraconocidoshabríaque llegar a las Béticas) para

encontrarammonmtescronoesti-atigrilicarnenteequivalentesa los de Asturias, pero

entramossin dudaen un dominio mesogeo.
No podemosdejarde mencionarlos famososyacimientosdel Montseeh,encla-

vadosen la cuencapirenáica, tambiéndecaráctertrausicionalcornoel asturiano,aun-

quecon muchamayorinfluencia continentaly queson aproximadamenteequivalentes,

aunqueauno se sabe, su verdaderosignificado cronoesti-atigráficoha sido muy dis-

cutido.
En resumen, tenemosque las macrofaunasasturianas del J u r as m eo

d et y it i e o podemosconsiderarlaskimmeridgensesdesdelas más bajas, caracte-
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rizando la asociaciónde Aulacos¿ephanusaif. eudoxus (d’ORn.) y Aspídocerascf.

longispinu,n (50w.) la z. Eudoxusdel Kimmeridgense,anímonitesque son de claras

afinidadesborealeso, másexactamente,«atlánticas»,idénticosa los de la Cuencade

Paris aInglaterra.

Por lo menos,algunasde lasmicrofaunastambiénson muy próximasa lasdel

Kimmeridgense de la Cuenca de París descritas por OERrLI (1963), según

RAMÍREZ DEI. Pozo (1969). (Véaseel cuadro de mnicrofósilesde la faciesPúrbeckde

Asturias,segúnRAMíREZ DEI. Pozo,
1969,enla pág.194).

Todo ello nos lleva a poderafirmar que la facies Pmirbeckasturiana,caracteri-

andapor RAMíREzDEL Pozo (1969) y extendidaatravésdeOxfordense,Kimmeridgense

y Portiandensepor este autor, debernosconsiderarlanetamenteKinmmeridgense,sin

que existanhasta ahora pruebaspaleontológicasdefinitivas de que haya comenzado
antes(aunquees innegablela existenciade másde ioo ma. de sedimentosdetríticossin

caracterizar),ni de quehayaterminadoposteriormentea la z.Ludoxus.

E
5 probablequeestafaciesPiirbeck hayapodido alcanzaren Asturias niveles

estratigráficosmásaltos de los hastaahoracaracterizadose. inclu~o, es admisiblepen-

sar queen algunospuntos de estacuencahayaexistido unacontinuidadcon la facies

Weald, perotodo esto, de momento,sonsuposicionesqueno han sido demostradas,ya
que despuésdel Kimmeridgense,los primerosfósiles queaparecieronhastaahorason

del Aptenseinferior.

En los cuadrosque siguen,se recogen las distintas zonas de arnmonitesdel
Jurásicoterminal europeoy suscorrelacionesen los respectivosdominios paleogeo-

gráficos,siendo de destacarel hechode que al encuadrarseAsturias porsusfaunasen

el dominio del NW. de Europa,borealo «atlántico»,la separaciónentrela z. Ludoxus
y el Portíandensees demasiadograndeparapensarquepuedahallarseuna sedimenta-

ción continuacon ammonmteso faunasequivalentesdesdeel punto de vista bio- y cro-

noestratigráfleo,en Asturias.

NW.EUROPA S.DEEUROPA

ZONAS Y SUBZONAS DE AXIMONITES

ZONAS za\ASDE (L4LPIQ-
¡YELL4S

¡ Transitorias, Zona B. (Ádpionella donmí- H

I’URBECI< ¡ (Delphinensis), nantes(parteinferior)

¡ (Chapen) O
¡ ___________

1~>
O.

~ Giganteus Zona A: Crass¿collaríodumi-
Gorei Scruposus, míanmes.

Albani (Microeanthum)

2 ZonaconGlmitinoídella
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NW. EUROPA

Z(~)NAS

Pallasioides

Rotunda

Pectinatus

Hudlestoni

Wheatleyensis

Seitulus

Elegans

Gra-
vesIa

Concorsí,
(Bavai-ieum)

Penicillatumn,

(Rothpletzi)

Vimineus

Triplicatus

Lithographieum,

(Irlybonotum)

5. DE EUROPA

Palmatus

Ciliata

Palatinum

Subvimineum
Tagmersheimense

M oernsheimense

Ruppelianus

¡ Riedense
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It
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o
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o
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-3
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ZONAS ZONAS SUBZONAS
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~
~

Autissiodorensis Beckeri Setatum
Subeumela I

It
rl

O
CI>
Ó

Eudoxus(1) Eudoxus,
(Pseudomutabilis)

Mutabilis
-

Acanthicum

Cymodoce,

(Uralensis)

Divisum
Balderum,
Uhlandi

It
E
O

2<5

Hypselocyclum

Baylei Platynota

EL IKLMMEI{It)GENSE Y I’(}RTLANT)ENSE DE EUROPA: ZONAS, SIJBZONAS Y CORRE-
LACIONES ENTRE LOS I)IFERENTES DOMINIOS. Según ENAY y EsÁ~, iiNTA.NI, R¡ouis
<¿ti. Nl ,i:irioíit y itros, 19711. En (1) tenemosla z. Endoxus, caracterizadaen los tramossuperiores
del Jurásico ilí’tr<tico de Ribadesella.Obsérveseque crí este dominio del NW. de Europa, al que
pertenece por sus faunas pelágicas y bentónieas, el Porilandensequeda, biostramigmáficarnente,
muyseparadode la a. Eudoxus.

1) SegúnMALLAOA (1892), hasta entoncesse habíanlocalizadodos Aspidocerostongispinuní
(Sow.) enEspaña.La primeracitafue deViLÁNoVA (1863)en Tormedevilla(Teruel)- Lasegundafuehecha

ZONAS SVBZONAS 1W AMXIONITES

rs->

‘e
á

‘e
‘e
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por KTLIAN (1889), cii Loja (Cabra).Es decir, procedende lascordillerasIbérica y Béticas,rcspecti-
vamente.RecientemcnteBEu¡Mu-(1970)citaAsp¿docerasgr.longísp¿nam(50w.>cocí prebéticodeMurcia.

2> En Venta Quesada,también en las cordilleras Béticas, LíN~nzs y VERA (1966) citan y
reproducenun Aspídocerascf. rafaelí (Oeej,de! Titénico.

3) En los límites de las cordilleras Béticase ibérica Focncsnr(1970) en su tesis doctoral
describe el hallazgo de ammonitcs del Kim,neridgense inferior: Sutnerín platynota (RÉIN.) y
Ataxioceras sps., continuando las biozonacionescon foraminíferos benténicos,basta un Ponían-
densemarinoinclusive,perosin ammnonites.

b) LOS MEDIOS SEDIMENTARIOS Y LA PALEOGEOGRAFíA.

Clásicamente,un conglomeradocuarcítico de la importanciadel miembro in-

ferior del J u r ás i c o d e t r i t i eo asturiano,sugierela existenciade un rejuve-

necimientodel relieve continental, la implantaciónde un régimenclimático algo más

árido que el precedente,queprovocauna deforestaciónal menosparcial en el conti-

nente (pues el conglomeradojurásico suelecontenterbastantespartes resistentesde

vegetales),la implantación de una red fluvial muy competente,capaz de arrastrar
cantosquepuedensobrepasar1 Kg. de peso,un transportelargo pues se tratade can-
mos muy evolucionados( fa b u d a se le llama em la región, puesrecuerdanestosele-

mentosla formadelas alubias),etc.,etc.

El hechode presentaren la baserestosdel Jurásico calcáreo nos

índica queunapartede los primerosdetríticosque llegarona la cuencaeran máscer-

canos,es decir, quehubo un áreafuenteinicial máspróximaque la queproporciono
las arenasy cantosde cuarcitay queeseáreafuente siguió suministramídoelementos

del J u r ás i e o c a 1 eár e o cierto tiempo, como indica la presenciade belem-

nites fragmentados,muy por encimadél conglomerado,en la playa de Vega (19 fu.

sobreel techodel conglomeradoqueallí comprende,intermitentemente,los 16 ní. ba-

sales).Tal vez los cantoscalizosqueaparecenen la basedel miemnibrode las m ar g a s

grises-negras de Tereñes, en la ritmita de La Ñora y taníbién enel
segundo conglomerado del interior, al W. de La Collada, seanen parte

del Jurásico calcáreo pero este extremo no hemospodido probarlo pa-

leontológicamente,aunquepor la litofacies lo puedenser.

Enseguidacomienzana llegar a la cuencaimportantescantidadesde cantos

cuareiticossobretodo,de pequeñocentil en la parteinferior, perorápidamentelos cen-
tiles sobrepasansistemáticamentelos 100 mní. y llegan en algúnpuntoa los 320 mm.

(Agúera).En determinadascomarcas,sobretodo a partir, aproximadamente,del E. del

meridiano de Gijón, se observanen la fab u d a unasciertas ritmieidadesque co-

mienzanpor un gruesobanco dc conglomeradoque al techopresentaunasareniscas

y encimaunos lechos de arcillas o margasarenosas,generalmenterojizas, pero estas
altermianciasno sonconstantesni en número,ni en grosor, lateralmente.

CÁnÁvtEco, Suxmirz y DE LA VEGA (1966), en e’ estudio granulotnétrieode los
cantos de cuarcita del conglomeradojurásico asturiano, realizado donde alcanza

mayor desarrollo, entreVillavieiosli y Salinas (Avilés), llegan a las conclusionessi-

guientes:
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1) Estoscantosmuestranun largo transporteen un medio fluvial, como se-

ñalanlos índicesmorfométricos.

2) La sedimentaciónha tenido lugar en un medio marino, según los valores

dela heterometría.
3) El depósitohasido muy rápido, ya quelos cantossuelenconservarla mor-

fología y la morfometríapropiasdel mediofluvial.

4) La elasticidad,el centil y el aplanamientoindican un borde de cuenca

haciael sectorW. dela regióny, quizás,tambiénhaciael 5., peroestesentidomeridional
no parecetanclaro.

5) La forma «fluvial» de los cantosha sido en parteborradaen los elementos
situadosmásal E. y al N., es decir al E. inmediato del meridiano de Gijón, como se

deducede la aparición de dosmáximosen los histogramasde la moday, sobre todo,

en losdel aplanamiento.
6) La partesuperiorde esteconglomeradopareceindicar unamayor tranqui-

lidad en los aportesy en el medio sedimentariodebida,quizás,a unamenorcompeten-

cia de la red fluvial, comoparecededucirsede la disminuciónhaciael techodel indice

de elasticidad.
El espesorde esteconglomeradoronda los 100 m. desdeel W. hastael E. in-

mediato al meridiano de Gijón, disminuye hastadesaparecerprácticamente(aunque

puedenobservarsecantosaisladosde cuarcita y a vecespoligénicosen las areniscas

rojas basalesy «microconglomerados»de cantosde caliza) en Sta. Mera,Lastresy La

Griega,y vuelvea apareceren lentejonesintermitentesqueno sobrepasanlos 16 m. de

espesoren las playas de Vega y Ribadesella,en el extremo oriental de los aflora-

mientos.
En el interior, disminuye notablementede potenciaen la fa j a i n t e r m e -

d i a o franja tectonizada,donderaramentesobrepasael conglomeradolos 35 m. de
espesore incluso puedeversesustituido por areniscas.En los afloramientosmás me-

ridionalesy orientales,al 5. del Sueve,porViyao, Borinesy Pandiello-Villar, se sospe-

cha su existencia,por las litofacies de los detríticosquecubren el Lías en estaregión,
pero dada la mala calidad de los afloramientosy la proximidad de un Terciario

tambiéndetrítico, en partecon muchosrestosliásicos, no nosatrevemosa asegurarlo.

Pero, de ser la basedel Jurásico detrítico , es francamentemargo-arenís-

coso y suelenpredominarlos cantoscalizos entre los que se reconocenbelemnites,

braquiópodos,etcétera.

En definitiva, tenemosque eí conglomeradojurásico puede rebasarla cuenca
del Jurásico calcáreo, comoseveporejemploenSalinas (Avilés),donde

descansasobreci Paleozoicoy sobreel «Permotrías».Pero convieneno olvidar queel

Jurásico calcáreo sufrid una fase erosiva más que el Jurásico detrítico, precisamente
laqueprecedióal depósitodel Jurásico detrítico -

Estonosdemuestraquees muyaventuradoseñalarlos límites de las cuencasdel

Jurásico calcáreo y del Jurásico detrítico. Si recordamosque RAMíREz DEL Pozo
(1969) indica la presenciaal E. inmediato de Gijón de microfaunastoarciensesy
pliensbachensesen la basedel J u r ási eo detrítico , y observamosque el

Toarcienseno lo liemos hallado al W. de Careñes(y decimosCareñesporqueen el
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sondeo situado cerca de este pueblo costeropensamosque se cortó estepiso), es

decir, a unos 10 Km. del afloramiento de Gijón, nos podemosdar una idea de que

la erosión que precedió al depósitodel Jurásico detrítico ha sido muy importante.

Despuésdel depósitodel miembro inferior viene un período de tiempo en que

se instauraun régimenmás tranquilo y másmanilo, sobretodo al E. del meridianode

la playa de España,aproximadamente,que correspondea la sedimentaciónde las

margas grises-negras de Tereñes. Al 5. se constituyen auténticos

biohermosde calizasde algascalcáreas,en un medio mássomeroy quedebíarebasar
los afloramientosactualesy llegar bastantemás al 5. y quizás al W., porquees fre-

cuenteobservarintercalacionesde areniscascalcáreascon restosde algasy no pensa-

mos queen un medio tan rico en detríticossedesarrollasen,así quedebenser trans-
portadasde regionesmásmeridionales,enparte.

La comnunicacióncoil el ruar abierto en estegolfo o bahíaestabaasegurada

principalmentepor el NF. de la región, comodemuestranlas faunasmarinashalladas

en esacomarca.
Entretanto, la red fluvial seguíaproporcionandomaterial detrítico esporádi-

camentea la cuenca,en un régimenquizásestacionaly se formabaen la comarcade

Gijón la ritmita margo-areníscosa.

Así que, en estemomento,tenemosla cuencadel Jurásico detrítico
asturianodividida en tres parteso subcuencas:la más nororiental de Ribadesellaa

Tazones,la de Gijón a la playa de Españay la másmeridionalal N. dePola de Siero.

Unacuartasubeuenea,la deAvilés, siguesiendouna incógnitaaunqueel hechode ser
estossedimentostanto másdetríticos cuantomás al W. noshacepensaren quesigue
siendo ésteeí borde de cuencamás neto,comoduranteel depósitodel conglomerado.

Finalmente,vuelvena aparecersedimentosgruesosen la cuenca,el s eg u u d o

conglomerado, lo que quiere decir un nuevoaumentode energíaen la red flu-

vial y las subeuencasse unifican quedandorestos de este conglomeradotanto más
abundantescuantomás al W. (tal vezseaestee] verdaderomomentoen quese deposi-

tan la mayorparte de los conglomeradosen la cuencade Avilés), aunquesusvestigios

han llegado,quizás,hastacercade Tazones,y en toda la cuencase depositanritmos de

margasarenosasy areniscascalcáreasmáso menosarcillosas,en lasquese encuentran

los fósiles típicamentekimmeridgenses:Trigonia, Exogyra, etc., y algunosammonites

queflotaron hastaun medio en el queprolíabícímíenteno vivieron. Es el momentoen
que al NE. se alcalizan las condicionesambientalesmásmarinas.Al 5. quizáshayan
seguidodesarrollándoseeventuales«praderas»de algas que eran sistemáticamente

cubiertas por depósitos detríticos,alternando estascondicionesde acuerdocon las

corrientes marinas y, probablemente,con la mayor o menor llegada de detríticos
fluviales.

El final de estahistoria no lo conocemosaunquela existenciade un conglome-

rado en la basede los sedimentosCretácicosnos hacepensaren otra tase erosiva

post-Kimnmeridgense,pre-Aptense,que pudo haber sido selectiva, es decir, afectar

aunascomarcasmásqueaotras.

Quedandos problemasque no hemosmencionado:la cronologíade estosfenó-
menosy la procedenciao áreafuentede lascuarcitas.
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Desdeel punto devista estricto,la mayorpartede los depósitosdel J u r ás i e o

d e t r it i e o asturiano son post-bajoeensesy pre-kimmeridgenses,sin que en la
z. Sauzei(o en la posible a. Humphriesianum)del Bajocensese hayanobservadoseña-

les del comienzode una emersiónde la cuenca,ya quesiguen existiendoammonites

hastalas últimas capasdel Jurásico calcáreo y lasmicrofaciessonsimilares

a lasprecedentes,comohemosindicadoen el capitulodelLías-Dogger.

Como todos estos depósitos pre-kimmeridgenses,hastalas m ar g as gr i s -

n eg r as d e ‘1’ er eñ e s exclusive, sólo proporcionaronhasta ahorarestosvege-
tales no elasificables,desdeel punto de vista paleontológicono obtenemossolución

paraesteproblema.

Pero,dadoquese tratadeun espesordesedimentosqueno sobrepasalos 200 m.
y casi nuncalos alcanzay dadoqueen todaslas partesde la cuencaabundanlasprue-

bas de ser un medio con elevadaenergíay gran rapidez de depósito,como hemosde-
mostradoen el estudio sedimentológicodel conglomeradoentreAvilés y Gijón, parece

indicado acercar la edad de estos depósitos al Kimmeridgense,basadostambién en
la comunidadde litofacies.

Como hemnosseñaladoen una nota anterior (DUBAR y otros, 1970), última-

mentese han puesto de manifiesto importantesdiscontinuidadesen la sedimentación

en torno al límite Callovo-Oxfordense,a lo largo y anchode los depósitosjurasmeos

de la Península Ibérica. <Podemosatribuirle estaedad a la fase neokimmérieade
Asturias?

La respuestano es fácil. Paracontestara esteinterroganteconvienerecordar

la historiapost-bajoeensede la cuencaasturiana.

De acuerdocon lo que hemosido viendo y, en especial,si repasamosel apar-
tado que trata del límite Jurásico calcáreo-Jurásico detritieo,ve-

remosque el período de tiempo que precedeal depósitodel J u r á s i e o d et r i -

ti e o es relativamentelargo:

1) Emersión postbajocensede la cuencadondese depositó el J u r ás i e o

c a 1 e ár eo, emersióntanto más acentuaday, posiblementetambién tanto más

duradera,cuantomás al 5. Aproximadamente,el límite subáreo-subacuáticoes para-
lelo y se disponesobre,o ligeramenteal 5., de la actual línea de costa.Pudoir acom-
pañadade leveplegamientoy pequeñasfracturas.

2) Meteorización (carstificación y alteración)y erosión de todos o de una

porción de estos materiales,tanto más importante, naturalmente,cuantomás al 5.,

hastaeí punto de que, en la cuencade Oviedo (capital),debieromíde haberdesapare-
cido en su mayorpartelos depósitosdel J u r ási e o e ale áreo , comoya señala-
ronAijvmi=¡-ay Ríos (1962V

3) Subsidenciade esta cuenca. Durante la fase inicial, las redes fluviales

comienzana abastecerde detríticos que indican la presenciade dos áreasfuentes:

una cuarcítica, lejana, y otra calcárea,cercana,del propio J u r á si eo cali z o -

4) Llegada de abundantesdetríticos gruesos. La distribución de este con-

glomeradoparece indicar querellenó un relieve, puescuantomás alto estratigráfica-

mentees eí sustratosobreel que descansa,menospotenciaalcanzanlos conglomera-

dos. Así en Salinas,dondedescansansobreel «Permotrias»y partedel Paleozoico,su
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espesores respetable,a pesarde estarerosionados.De Gijóm a Sta. Mera su potencia

disminuye,>con un míninmo señaladoen el sondeo de Careñes.Otro mínimo aparece

en la región de Sta. Mera a La Griega, dondeapenassi se observanalgunoscantosdis-

persosentreareniscas,y quees dondeel J u r ás i e o e a1 e ár e o alcanzasu espe-
sor máxim¿, llegandoal Bajocense.Vuelve a aumentarsu potenciaen las playasde

Vega y de Ribadesella,dondedisminuye el espesorde la ritmita del J u r ás i e o
calcáreo. En la faja intermedia «s. stricto», el Jurásico de-

r it i eo, incluido el conglomerado,pareceestar condensado(y no sólo erosiona-

do en la fase erosivapost-Kimmeridgensey pre-Aptense),es decir que en estos mo-

vimientos intrajurásicosda la impresión de haberquedadotopográficamentemásalta
queel bloqueN. de Gijón-Ribadesella.En el limite SE.de los afloramientos,porViyao,

florines y Pandiello-Villar, el conglomeradoquecubreeí Lías se disponesobretramos

muy distintos del jurásico calcáreo, con un máximo de preservaciónde

la ritmita en el afloramientointermedio(florines).

5) Incrementopaulatino de la influencia marinaen toda la cuenca,quecuí-

mmna en el Kimmenidgensebien caracterizado (margas grises-negras

de Tereñes, ritmita margo-areníscosa de Ribadesella,

partesuperiorde la ri tmit a margo-aren iscosa de La Nora (Gijón)
a la playa de España ylostramosaltosdelascalizas y areniscas

de al gas de La Collada ).
De modo que, lo que si quedaclaro, es queestafase intrajurásicapudo haber

sido relativamentelarga, habercomenzadoen el Dogger(seríainteresantísimobuscar,

con más éxito quenosotros,restosdefaunas en la base del conglomerado,a ver hasta

dóndepudollegar, en realidad, la sedimentacióndelJurásicocalcáreo) con un movi-

miento epirogénicoascendentede la cuencadel J u r ási eo e ale áreo (y el

resto del continente,al menosdel áreafuente que suministró la cuarcita), continuó

cierto lapso de tiempo emergida(entoncestuvo lugar la meteorizaciónsubaérea)y a

continuación se produjo una nuevasubsidencia,en la querápidamentesedimentóla

formnacióndelasareniscas de Ribadesella.

En definitiva, la cronologíaexactade estafaseneokimméricatempranapodría

quedar,en principio, supeditadaa la importanciareal de la gran«pulsación»detectada
etí la Pcnínsulaydesarrolladaafinesdel-Calloviense—principios del Oxiordense,-aun-

que pensamosque la que podríamosllamar «faseRioseliánica» (1), tiene personali-

dadpropia.
El otro problema pendiente,el área fuente de las cuarcitas,entra de lleno

en la historia del continenteque suministró tan extraordinariacantidadde detrítico

no sólo a Asturias, que es una mínima partedel total, sino a toda Vasco-Cantabria

y bordeNW. de la Ibérica (Santander,Palencia,Burgos,Vascongadasy Soria). E, in-

cluso, los geólogosque trabajan en el SW. de Francia, en la Cuencade Aquitania

(DELFAUD, 1970, 1971), ven en nuestra«meseta»o «macizo hespérico»(«s. lato»)

eí áreafuentedepartede los materialesquerellenansuscuencasmesozoicas.

1) RioseUónicao relativaa Ribadesella,villa asturianaen quefue caracterizadapor DunAs
(1925) yDun~ y Nloí:mxsnE(1957).
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Es harto significativo que a todos los que han trabajado en estas regiones

del SW. de Europa, les indiquen los detríticos de la facies Weald «s. lato» un area

fuenteal W., siempreal W. Y en Asturias, que estáal W. de estascuencas,la proce-

denciade los detríticossiguesiendodel W.

¿Estamosante un delta intrajurásico-Cretácicoinferior de extraordinariaim-

portancia,con un áreafuenteque, en rigor, podríahabersido unabuenapartedel NW.

de la PenínsulaIbérica y cuyas complejasramificacionesse extendieronpor las pro-

vinciasantesmencionadas,unadelas cualesalcanzóa Asturias?

¿Setrata de importantes redesfluviales individualizadas,desarrolladas intra-

jurásicantenleen aquelcontinente?
La respuestarequiere un estudio sedimentológico,estratigráfico y paleonto-

lógico muy detallado, que rebasa,naturalmente,nuestrasposibilidades.Por lo que
se refiere a Asturias,con un Kimmeridgensetanto másmarino cuantomásnororiental

y unaimportantered fluvial desarrolladaal W. de la región, cualquierade ambasso-

lucioneses posible si pensamos,sobretodo, queun delta de tal categoríaconstituiría
endetalleun auténticomosaicodediferentesmediossedimentarios.

1) Aunque los trabajos sobre la composiciónde las rocas de la parte occidentalde la Pe-
nínsula se están desarrollandomucho, es difícil o imposible, sinietizar aún las formaciones que
podrían haber suministrado este material a la cuenca asturiana.Además, no debemosolvidar el
hecho de que si el 95 % del conglomeradoes ahoracuarcitico y si las rocasendógenasy otrasmás,
están en una proporción que no sobrepasala de indicios, no quiereello decir que cl áreafuente
hayasido eminentementecuarcítica,puessabidoes que a lo largode lasredesfluviales, aguasabajo,
tiene lugar un notableenriquecimientoen cuarzo,que es el mineral másresistente.Por tanto esta,
casi podríamosllamarla monomineralogia,de la ~-an masa dcl conglomeradojurásico asturiano,
esresidualy función,principalmente,del clima y dc la longitudde lared hidrográfica.

2) Se lía lííninado la posibilidad de tioe la mayor parte de esios conglomeradosdel Ju-
rásic4, asturiano sean heredadosde otras formaciones(se pensó, incluso, en los estafaniensesde
la Cordillera Cantábrica) sobretodo teniendo en cuenmaque esteJurásicodetnímico debe estudiarse
en el contexto peninsular, y entonces resulta que males espesoresde conglomeradosy demás
restos cuarcíticos íío son imaginablesen ninguna formación pre-mesozoicaconocida <le la parte
<ecidental<le l.aPenínsulaIbérica.

3) Cuandoestabaredactado este capítulo, liemos tenido conocImientodel hallazgo de Cal-
pinadastitónicas(Boíí*or y otros,C. R. >4c. Si. Paris,1971),enel llamadobanco«le Danois».bajo-fondo
occanico simuadoa unos 70 Un. al norte de la costade Ribadesella-Llanes.Aparte de importantes
consideracionesbiopaleogeográficas,sobre el itinerario seguidopor estas microfaunas mesogeas,
estehecho pareceapoyarla ideade que al norte de las seriescosterasestudiadasen nuestrotrabajo,
es posible hallar un paso continuo Jurásico-Cretácicoen series marinas,parecido al hallado en el
Pirineode Léridapor PEíueí<NÉS(1968).

i) CONCLUSIONES Y PROBLEMATICA.

Se ha completadoel estudio del Jurásico calcáreo viéndoseque su

historia presentaun «vacio sedimentario»y un «vacío erosivo» cuya cronoestrati-
grafía es dudosa, ya que puede abarcar del post-Bajocenseal pre-Kimmeridgense.

Por cotísideracionescartográficasy litológicasseapoyala tesisdequela laguna

estratigráfica,quelleva consigouna detenciónde la sedimentación,unaemersiónde
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la mayor parte de la cuencadel Jurásico calcáreo, una meteorización

subaéreay una erosión, así como una subsidenciaposterior, debió de habersido lo

suficientementeduraderaparaque la mayorparte, sino toda, la rápida sedimentación

del Ju r ás i e o d e t r it i e o hayasido de edadKimrneridgense.La existenciade

fallas intrajurásicasy pre-Kimmeridgenses,aunquese sospecha,no se hapodido probar.
Además,el contacto entre el jurásico calcáreo yel jurásico

d et r it i e o nos muestrala probableexistenciade una discordanciaque no parece

sersuperior a los 100, y que la estratificacióncruzadaquepresentanlos paquetesba-

salesdel Jurásico detrítico lapuedeexagerar.
Este contactonos ponede manifiestola alteración (decalcificación) de ciertos

tramosdelaritmitaenellimitecOnel Jurásico detrítico suprayacenteyla

existenciade un posible karst en los afloramientosmáscalcáreosmeridionales,donde

el Jurásico detrítico se dispone sobre el miembro de las calizas

oolíticas de Deva.

Se ha definido, desdeel punto de vista litoestratigráfico, la formación de las
arenmscas de Ribadesella,quenosObrepasaahOralosBOOm. deespesor,

aunqueestáafectadaen su techopor unaerosióncuyaimportanciaefectivano se puede

evaluar. La formación areniscas de Ribadesella, de muro a techo pre-

sentalos miembrossiguientes:

1) Elmiembroinferiorodelas areniscas y conglomerados de

Gi j ó u, con unapotenciaquerondalos 100 m. en la mayorpartede los afloramientos.
Sólo contiene restosvegetalesy en la baserestosdetríticos de la ritmita margo-ca-

lizadel Jurásico calcáreo.

2) Elmiembrointermedioodelas margas grises-negras de Te-

ren es, bien definido al NE., que al W. pasaa la parte inferior de la ritmita

margo-areniscosa de la playa de La Nora (Gijón) a la de
España, yalSW.seeonvierteenlaparteinferiordeíaseaíizas y arenis-

cas de algas de La Collada. En Tereñesalcanza138m.deespesorquees,

probablemente,eí mayoralcanzadoentodala cuenca.Presentalasprimerasfaunaskim-

meridgenses.
3) El miembro superior o de la ritmita margo-areniscosa de

R i b ad es e 1 1 a , cuyacomplejidadestructuralnoshaimpedido medir allí su espesor,
aunquecompletadoconlos datosrecogidosencortespróximospodemosestimarloenunos

200 m. dc potencia,aproximadamente.En la partealta de estemiembro,quecontiene
abundantesfaunaskimmeridgensesdesdeel principio, seha caracterizadola z. Eudoxus

(del Kimmeridgense).Estemiembro,bien determinadoal NE., pasaal W. a la partesu-

perior de la ritmita níargo.arenmscosa de la playa de La

Nora (Gijón) a la de España, yalSWseconvierteenlapartesupe-
riordelas calizas y areniscas de algas de La Collada. Estos

dos últimos miembros puedenpresentarniveles de conglomerados,más importantes

al SW.

Dadala discontinuidady mala calidadde los afloramientos,se han distingui-
do en la cartografíados niveles: el coímglomeráticoy los restantes,que se reducena

uno cuandofaltael conglomerado.
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Se han recogido alguna.sdecenasde fósiles kimmeridgensesque nos han ser-

vido paradiferenciar los distintoshorizontesfosilíferos,de acuerdocon los ejemplares
delascoleccionesdeM. DuBAR y M. Motm’rEtwr.

Se reproducenocho fósiles distintos pertenecientesa la colección DUnAR, de

los cualesdos son ammonites:Aulacostephanusaff. eudoxus(d’ORn.) y Aspidoceras
cf. longispinum (Sow.) y los seisrestantescorrespondea tresgénerosy cincoespecies

diferentesde latnelibratiquios: Gorbula mosensisBUVIGN., Exogyravírgula DEFR., Tri-

gonia cf. alma CoN’rEJ; Fr. gr. alma CoNrEj., Tr. variegata CREDN. y Fr. oviedensis

Lyc.
Se han caracterizadodiversos dominios o subcuencasen el J u r ás i e o

d et r it i eo asturiano,existiendouna mayorinfluencia fluvial haciael W. (aunque

el medio de depósitoes marino desdeel principio) y unanetainfluenciamarinahacia

el NE. de la cuenca.Se piensaen unaamplia babia o golfo, abierto al mar al NE.,

en el W. del cual desembocabaunaimportanteredfluvial.

Seha llegado a la conclusiónde que este Jurásico detrítico debe

ser estudiadolito- y biostratigráficamenteen el contextode la facies Weald «s. lato»

del N. de España(Asturias,Vasco-Cantabria,Palencia,Burgos y Soria). Así se podría

llegar a la conclusiónde si se tratabade un delta gigantescoo bien de abundantes
restosde redesfluvialesindependientes.(Ver TIsCHER, 1966).

Desdeel punto de vista tectónico, se ha demostradola existenciade una fase

intrajurásica,neokimmérica,parala cual se proponela denominaciónde fase«Riose-
llánica», queoriginó entreel Bajocensey el Kimmeridgenseun ascensoy un descenso

de la región cemilro’-septentrionalasturianapero, además,dio lugar en el NW. de la

PenínsulaIbérica a un importanterelieve queabasteciódesdeel Kimíneridgensein-

ferior (al menos),hastabien entradoel Cretácico,abundantematerial detríticoa una
importanteáreade la mitad nororiental de la Península(por lo menos,pueses posi-

ble que tambiénhaya abastecidoa los medios de transición marino-continentalesde

Portugal,deestamismaépoca).

La faciesPiirbeckquecaracterizóRAMíREz DEL Pozo(1969) enAsturias,estáper-
fectamentedesarrolladaen el miembroquehemosdenominadoe aIi z a s y ar e o í s -

cas de algas de La Collada (Calizas de algas segúnVIRGILí,

SUÁREz, DE LA VEGA y CAnAvtEco, 1968) y va perdiendosu carácterhacia el NE., al
hacersemásmarina.

Hemosdemostradoque estaescalabioestratigráficapropugnadapor RAMíREz

DEL Pozo(1968a 1971) parala faciesWeald «s. lato» del N. de España,llega a tener,
parael Kimineridgense,un desfasedel orden de un piso, con respectoa la eronoestrati-

grafía proporcionadapor las biozonacionesde los ammonitesdel dominio «atlántico»

o deNW. de Europa,halladosenRibadesella.

El conjuntomacrofaunísticodel J u r ás i c o d e t r it i eo asturianopuede

calificarsede excepcionalen el 5W. de Europay de único en la PenínsulaIbérica,
hastaahora.

Los principalesproblemasde este J u r ás i e o d e t r it i e o quedanplan-

teadosen la eronoestratigrafiade su basey en su techo.Los de su basepuedenacotarse

aúnmás,si en la comarcade Sta.Mera-Colunga(principalmente,por serendondeen-
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contramosel J u r ás i eo c a1 e ár eo más alto, desdeel punto de vista estratt-

gráfico) setuviesela suertede descubrirmacroo microfaunasporencimadelaz. Sauzei-

Humphriesianum,que nos diesenuna idea más aproximadade la edad que alcanzó

el Jurásico calcáreo.

Los problemasde su techo tienen peor solución pues son sedimentosque hoy

faltan. Tal vezel estudiodetalladodelos componentesde la pu d i ng a d e Posada
(delTerciario) nospudieseproporcionaralgunaluz, pueses difícil pensarqueenel cotí-

glomeradode la basedel Aptenseinferior o en los de Avilés (si fuesenrealmenteal te-

choeretácicos),puedanlocalizarserestosfosilíferos devalor estratigráfico.

No debemosolvidar que una de las clavesdefinitivas de estosproblemímasestá

en eí estudio geológicosubmarinode la plataformacontinentalasturiana,de la que

comenzamosahora a vislumbrar los primerosdatos. Como el reciente hallazgo de

Calpionelas (Crassicollaria, Praetintinnopscíla), Globochaetealpina, y otras miero-
faunas típicamentemeridionales (BoíL¡nr y otros, 1971),quenos ilustran,porun lado,

de la posible continuidad sedimentariajurásico-cretácicaen algunospuntos, y por
otro, de la influenciamesogeaaqueestuvosometidoel. golfo deVizcayatambiénafines

del Jurásicosuperior.
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