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SISTEMAS ALUVIALES PERMICOS DEL AREA
DE PEÑA LABRA-PEÑA SAGRA (CANTABRIA Y ALt

POR

5. ROBLES> Y. GARcIA-MONDÉJAR y V. PUJALTE **

RESUMEN

En la zona de PeñaLabra-PeñaSagra(borde oriental del Macizo
Asturiano) se desarro]]ó duranteel Pérmico un surco sedimentario
subsidente,en el que se acumularonhastamás de 1.000 m. de depó-
sitos aluviales.Estos depósitosse han dividido en dos macrosecuen-
cias deposicionales.La inferior estáconstituidapor abanicosaluviales
que se expandíanhacia el N-NO y que se nutrían de los relieves vol-
cánicospérmicos aflorantes más al sur (zona de] Pico Tres Mares-
Brañosera).La macrosecuenciasuperior es expansivay estáformada
por depósitosaluvialesde sistemasquefluíanhaciael NO y quetenían
un área fuente más lejana y de naturalezafundamentalmentesedi-
mentaria.Con el transcursodel tiempoy hacia las pafles centralesde
la cuenca(zona de La Cohilla) se deduce que estos sistemasfueron
quedandorepresentadospor faciesmás distalesdel complejoaluvial.

ABSTRACT

In the area of PeñaLabra-PeñaSagra(easternborder of the Pa-
leozoic Asturian Massif, CantabrianMountains,N Spain), a strongly
subsidingsedimentarytrough was developedduring Permian times,
in which more than 1000 m. of alluvial depositswere acumulated.
Two depositionalmacrosequencesare distinguishedin thesedeposits:
the lower one is attributed to a systemof alhuvial fans that expanded

* Este estudio ha contadocon el apoyo económicodel proyecto CAICYT
1545/82.

** Departamentode Geología> Facultadde Ciencias, Universidaddel País
Vasco, Bilbao.
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towardsdic N-NW andliad their sonreeare in permianvolcanic high-
lands,placedimmediatelyto the S-SE(remantsof which still outcrop
in the Pico Tres Mares area>- The uppermacrosequence,which over-
stepsthe lower one,consistsof alluvial depositsof NW flowung cur-
rent systemsthathadmore distant sourcesareas,mostly sedimentary.

SITUACION Y OBJETIVOS

En el extremo oriental y suroriental del Macizo PaleozoicoAstu-
riano existen numerososafloramientos de materiales atribuidos al
Pérmico,si bien su extensióny desarrolloson bastanteirregulares(fi-
gura 1). Los afloramientosmás extensosy continuos se encuentran
en el áreadelimitadapor el Pico Tres Mares>la PeñaLabray la Peña
Sagra,que denominaremos,en lo sucesWo,zona central. Correspon-

~I PoIóozoieo infrd—P¿rn,ieo E auntgondst.in
Sedum•ctario

LMi Pirr,,jco ignso

Ña. 1—Principales afloramientosde Pérmico en Cantabria y
inctuyen los afloramientos pérmicos de Asturias).

Palencia (no se

Main Permian outcrops of Cantabria and Palencia (0w outcrops of Asturias
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den a seriessedimentariasrelativamentepotentesy a rocas volcáni-
cas,que descansanen discordanciaangularsobre diversostérminos
del Carboníferoy son recubiertostambiéndiscordantemente,por con-
glomeradosdel Triásico inferior. Son precisamenteestasrelaciones
estratigráficas>ademásde suscaractereslitológicos, los que permiten
suatribuciónal Pérmico(MAAS, 1974; DE JONG, 1971; GARCIA-MON-
DEJAR et aL, 1985a;MARTíNEZ GARCíA et aL, en prensa).

La excelentecalidad de estos afloramientos,junto con su impor-
tante desarrollovertical y la posibilidad de establecercorrelaciones
lateralesde faciesy secuencias,permitenrealizarun estudiosedimen-
tológico y paleogeográficopreliminar del Pérmico de estaregión. En
estetrabajo se presentan>a modo de avance,los resultadosobtenidos
a partir del estudio de las series más representativasdel área,con-
cretamentelas del PicoTres Mares,PeñaLabra,Embalsede la Cohilla
y PeñaSagra(fig. 2).

ErG. 2.—Esquemageológico y de situación de la zona central estudiada.

Geologicalsketchmap 01 0w central zonestudied.Inset: sítuation of the zone.
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Más al sur (zonasde Brafiosera,Herreruelay Salinasde Pisuerga,
ya en el borde SE del Macizo Asturiano) los afloramientospérmicos
son mucho menospotentesy, aparentemente,tienen menoscontinui-
dad lateral (PAPA, 1964; GARCíA MONDEJAR et al., 1985a). Relacio-
nandoestasseriescon las de la zonacentral(PeñaLabra), se deducen
algunosaspectosmás generalesde la cuencapérmica. En el áreasep-
tentrional (fig. 1) los afloramientos de pérmico (MARTINEZ GAR-
CIA, 1983) son tambiénmás reducidosqueen la zonacentral. En este
trabajo no se presentauna revisión ni un análisis de estosúltimos>
que se encuentranactualmenteen fasede estudio.

DESCRIPCIONE INTERPRETACION
DE LA SUCESIONVERTICAL

Comohemosindicadoanteriormente,en la zonacentral(situadaal
oestede Reinosa)se puedenhacerdiferentesperfiles, de cuyacorre-
lación generalsepuedendeducir,en esteestudiopreliminar, las líneas
maestrasde la evolución litoestratigráficay paleogeográficade este
sectorde la cuencapérmica.

En este trabajohemosconsideradocomo serieestratigráficatipo
y másrepresentativala de PeñaLabra,única quedescribimoscon de-
talle. Las demásseries las describiremosde forma másgeneral,seña-
lando sus diferenciascon relacióna la serietipo.

SERIE DE PEÑA LABRA

Está formada por 385 m. de materiales sedimentariosdetríticos,
situadosen discordanciaangularsobreun fuerte paleorrelievede ma-
terialescarboníferosplegados(fig. 3).

Dentro de esta serie hemos diferenciadocinco tramos litológicos
principales(1 a 5 de la fig. 3), que representana su vez otros tantos
subambientessedimentariosconcretos.Desdeun punto de vista se-
cuencialesta serie estáconstituidapor dos macrosecuenciasdeposi-
cionalesprincipales(1 y II), cuya relacióncon los tramoslitológicos
se muestraen la figura 3.

Ño. 3—Serieestratigráfica del Pérmico de Peña Labra. 1 a 5: tramos litológi-
cos descritos en el texto. 1 II: macrosecuenciasdeposicionales.Se usan las
siglas del código de facies ele MIALL (1978) ligeramente modificadas.

Sedimentologicalcolumnar section of 0w Permian in tite Peña Labra area-
1 to 5: Lithological divisions of tite section described in tite text. 1 and II:
depositional macrosequences.Tite facies coda of MIALL (1978), slightly modi-
fied, is usad through out.
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El tramo 1 (basal) está formado fundamentalmentepor conglo-
meradosconsoportede cantosy tieneun espesorde 130 m. Los cantos
son heterométricos,alcanzanun tamaño máximo de 70 cm. de diá-
metro y varían de subangulososa subredondeados.Principalmente
(más del 80 por 100) son de naturalezavolcánica ácida y el resto de
areniscas,pizarras, cuarcitasy en menorproporción de calizascarbo-
níferas,exceptoen el techo del tramo, dondela proporción de cantos
calizos aumentanotablemente.La matriz de los conglomerados,muy
abundante,es de hititas arenosaso de areniscas.También existenin-
tercalacionesde areniscasde granogrueso,que,como las de la matriz,
son esencialmentede origen volcánico.

Estosmaterialesconstituyenel relleno de canalesamalgamados,de
uno a cuatrometrosde espesor,mediantefacies conglomeráticasma-
sivas y desorganizadas(G). Localmente,algunosde estoscanalesestán
rellenospor secuenciascompuestaspor un nivel basalde conglome-
rados desorganizadosy un nivel tabular de conglomeradoscon im-
bricación (facies Gm) en el techo (fig. 3>. En el techode los canales
se desarrollaun tapiz discontinuode areniscasmasivas(Sm), o con
estratificacióncruzadade surco (St), originado por la migración de
dunasal producirseun descensodel flujo. En la parte inferior del
tramo se observansuperficieserosivas de gran escala>oblicuas a la
base del mismo y con un sentido preferencialde inclinación (hacia
el SE), que interpretamoscomo producidaspor un procesorepetitivo
dc excavaciónde grandescanaleso cañonesaluviales, desplazándose
preferentementeen un sentido.El espesormáximo (3 a 4 m.) de los
canalesamalgamadosy el tamañomáximo de los cantos (60-70 cm.)
se alcanzanentre los 25 y 60 m. del tramo, mientrasque a partir de
los 90 m. el diámetro máximo de los cantosmayores no superalos
30 cm., los niveles de relleno de canalesson menospotentesy aumen-
ta la proporción de los tapicesareniscososentre los canales.Estos
sedimentosse originaron por corrientesfangosas,muy cargadasde
cantosy bloques>querealizabanunasedimentaciónrápiday no trae-
tiva. El descensomás o menosrápido del régimen de flujo producía
los tapicesareniscososo las dunasmigratorias.

De acuerdocon las característicasexpuestasel tramo 1 representa
unasfacies de núcleo aluvial (zonaproximal y esencialmentecongio-
meráticade un sistema aluvial, ROBLES, 1984), que evolucionaver-
ticalmentede zonas proximalesa distales.Esta evolución se refleja
en la bifurcaciónprogresivade la red de canales,que sehacenmenos
encajados,y en un aumento en la formación y conservaciónde los
depósitosarenososde caída del flujo.

El tramo 2 tiene un espesorde 45 m. y está constituido funda-
mentalmentepor areniscas(másdel 75 por 100) y conglomerados(me-
nos del 25 por 100), de naturalezaprincipalmentevolcánica.Los diez
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metrosbasalesestánformadosesencialmentepor depósitosde arenis-
casde granogruesoy medio en los que se diferenciandistintos cuer-
pos sedimentarios:a) rellenos de canalesde 5 a 50 cm. de espesor,con
granoclasificaciónpositiva; b) dunas y «ripples» conectadosfonnando
capasde 5 a 20 cm. de espesorunitario; y e) faciesheterolíticas,esen-
cialmenteareniscosas.Estosdepósitossepuedenatribuir a la ruptura
de canalesprincipales y formación de corrientes tractivas, con poco
podererosivo,que circulan confinadaspor zonasdeprimidas.

En el resto del tramo, entreunas facies areniscosassimilares a
las descritas,se intercalany acuñandepósitosde relleno de canales,
de 0,5 a 1 m. de espesor,mediante facies conglomeráticasdesorgani-
zadas(G) o con cantosimbricados(facies Gm). Tambiénexistendepó-
sitos de dunas areniscosasde gran escala,que interpretamoscomo
relleno de canales.

Este tramo en conjunto representaunasfacies de orla aluvial (zona
distal y esencialmentearenoso lutítica de un sistema aluvial, RO-
BLES, 1984), que evolucionaverticalmente desdeuna orla arenosaa
una oria canalizadaconglomeráticaproximal a intermedia (fig. 3).
Paralos depósitosde la partesuperiorse suponeunared de canales
trenzados,con circulación de corrientesfangosas(depósitosmasivos)
y corrientes tractivas posteriores,responsablesde las facies imbri-
cadas.

El tránsito de faciesentrelos tramos 1 y 2 es muy brusco lo, que
puedeinterpretarsepor una avulsión del canal (o canales)de alimen-
tación principal y un desplazamientorápido de la zonacanalizadamás
activa del abanico.Tambiénpuederepresentaruna aceleraciónbrusca
en el procesode retrogradacióngeneralizadadel sistemaaluvial.

El tramo 3, con algo más de 20 m. de potencia,está caracterizado
litológicamentepor la desapariciónde los conglomeradosy el desarro-
llo de las lutitas como componentefundamental.Está constituido por
niveles de areniscasde granogruesocon laminación cruzadade surco,
queprovendríanesencialmentede dunaslaxas de mediaagran escala,
y más raramentedel relleno de pequeñoscanales,que alternan con
niveles de hititas de color gris o verdoso. Las hititas están en una
proporción igual o algo superior a las areniscasy predominanen la
partesuperiordel tramo.Estasalternanciaspuedeninterpretarsecomo
secuenciasde compensación(ROBLES, 1984), que generanpequeños
lóbulosdeposicionalesen el fmnte de zonasde distributarios comple-
tamentebifurcados(CABRERA, COLOMBO & ROBLES, 1985). Las lu-
titas procedende la decantaciónde flujos desbordadosy las areniscas
de corrientesparcialmenteconfinadas que circulan por zonas depri-
midas de una zonade orla aluvial intermediaa distal, no canalizada,
con bifurcación generalizaday total de los distributarios (fig. 3).
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En conjunto, los tramos 1, 2 y 3 de esta serie estratigráfica(con
195 m. de potencia),forman la macrosecuenciadeposicional1 (fig. 3),
que representaun sistema de abanico aluvial, de áreafuente local y
relativamentepróxima> de origen volcánico. Este sistemaaluvial evo-
luciona verticalmente desdeunazona relativamentedistal de la oria
arenoso-lutítica.La medida de paleocorrientes,realizada a partir de
las facies con cantosimbricadosde los tramos 1 y 2 (fig. 3) señalaque
el sistemaaluvial seexpandíahacia el NNO (con un margende varia-
bilidad entre3100 y 3600). La macrosecuencia1 tiene un caráctercícli-
co, con unafase de progradaciónrápiday una etapade retrogradación
paulatinay bien desarrollada(potente).

El tramo 4, de unos 20 m. de espesor>tiene unas características
litológicas y una interpretaciónambiental similares a las del tramo 3.
Se ha individualizado del subyacentepor dos razonesfundamentales:
el fuerte y bruscocambio de color y la variación en la tendencia se-
cuencial de sus materiales,lo que va unido a otro hecho que se ma-
nifiesta más claramenteen el tramo superior (5), y que consisteen
el cambio de la naturalezade los cantos de los conglomerados.En el
tramo subyacenteel color es gris> mientras que en esta unidad la
coloración es roja. Esta coloración se mantieneen el resto de la serie
pérmica y se extiendea nivel regional.

Las secuenciasnegativasde compensación,de 3 a 8 m. de espesor,
representanpequeñoslóbulos deposicionales,y estánconstituidaspor
lutitas en la basey areniscasmasivaso con laminación de surco en
la parte superior. Hacia el techo del tramo se hacen más potentesy
presentanmayor desarrollo del intervalo areniscoso,a la vez que en
la parte superior de éste aparecencapas areniscosascanalizadaso
incluso conglomeradosde rellenode canalesmuy somerosy poco am-
plios. Estehechomarca el inicio de una macrosecuencialigeramente
negativao de progradación,dentro de estasfacies de orla intermedia
a distal.

El tramo 5, de 170 m. de espesor>forma la parte superior de la
serie estratigráfica pérmica, y sobre él se sitúan, discordantemente,
las faciesconglomeráticasdel nivel inferior del Buntsandstein.

Este tramo estáformado por rellenos de canalesconglomeráticos
multiepisódicos, de 1 a 4 m. de espesor,que constituyen alrededor
del 25 por 100 del tramo y que se acuñan entre facies lutíticas y
areniscosasde color rojo. Los rellenos de canal estánformados por
conglomeradoscon imbricación de cantos>estratificación cruzada de
surco o estratificaciónplanar(facies Gm, Gt y Gp), así como por are-
niscascon laminación de surco u horizontal (St, Sh) que separandife-
rentessecuenciasconglomeráticaso se sitúan en el techo del canal.
Los cantosson esencialmentede naturalezasilícea,estánbien redon-
deadosy su tamaño oscila entre 1 y 5 cm. Los canalesestán englo-
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badosen hititas laminadas(Fi) y masivas(Fm), con delgadasinterca-
lacionesde areniscaslaminadas(Sí), que representandesbordamien-
tos en llanurasfangosassituadasentre los canalesprincipales.Existen
tambiénintercalacionesde areniscasheterolíticas(Sh, Sí, Sr), de re-
lleno de pequeñoscanales,de margende canal o de desbordamiento.
Finalmente,también aparecenniveles de migración de dunas arenosas
interconectadas>productode desbordamientostractivos. Hay interva-
los de pausasedimentariamarcadospor unafuerte bioturbación.

Estetramo representauna oria aluvial intermediacanalizada,sur-
cada por una red de canalesbifurcados aislados.La densidadde los
canaleses variable (densidad media); primeramenteaumentapara
disminuir fuertementeen los últimos 25 m. del tramo, dondese desa-
rrollan facies de orla más distal.

Los tramos 4 y 5, con 190 m. de espesortotal, constituyenla ma-
crosecuenciadeposicionalII (fig. 3). Esta macrosecuenciarepresenta
la parte distal de un sistema aluvial (oria canalizadacon variación
vertical de la densidadde la red), que se expandíahacia el NO, con
un margende variabilidad entre 3100 y 3300. El área fuente de este
sistema no era de naturalezavolcánica y se encontrabamás alejada
que en el caso de la macrosecuencia1, como se deducede la natura-
leza silícea y elevada madurez textural de los conglomeradosde la
macrosecuenciaJI.

La serie pérmica de Peña Labra está constituida, por tanto, por
la superposiciónde dos macrosecuenciasdeposicionalesde abanicos
aluviales de diferente área fuente. La macrosecuenciainferior repre-
sentaun perfil vertical de un sistemaaluvial completo de áreafuente
volcánica y cercana, mientras que la macrosecuenciaII representa
exclusivamentelas facies de oria de un sistema de área fuente sedi-
mentaria-metamórficay más alejada que la del sistema inferior.

Las diferencias entre ambos sistemasaluviales se marcan en la
evolución secuencial, naturalezade los cantos predominantesy en
el color. Las paleocorrientes>sin embargo, no sufren una variación
apreciable.

ZONA DEL Píco Tnns ?vh~ns

En la zonadel Pico Tres Mares, situadoa 3 Km. al ESE de Peña
Labra (fig. 2), el Pérmicoestá formadoexclusivamentepor 350 m. de
rocas volcánicas ácidas.Estas vulcanitas se sitúan discordantesentre
materiales carboníferosy del Buntsandstein(los cuales equivalen a
los que forman el yacentey el techo de la seriepérmica de Peña La-
bra) y son de la misma naturalezapetrológica que los cantos de la
roca volcánica de la macrosecuencia1 de dicha serie.

13



ALINEAcIÓN DE UZNAYO, EMBALSE DE LA COHILLA Y PENA SAGRA

Esta zona, que constituye una alineación SE-NO de unos20 Km.
de extensión>se sitúa entre 10 y 15 Km. al N y NO del área de Peña
Labra (fig. 2). En esta alineación los materiales pérmicos sufren im-
portantesvariacionesde potencia, alcanzandoentre LOOO y 1.500 m.,
en la parte SE y disminuyendofuertementeen el extremo NO. En
líneas muy generales,en esta zona también se diferencian al menos
dos unidades deposicionales,correlacionablescon las macrosecuen-
cias 1 y II de la serie de Peña Labra. La unidad inferior presenta
variaciones laterales de facies. De manera general está constituida
(zona de PeñaSagra)por facies arenosastractivas(St, Sh y Sr> en las
que se acuñancanalesconglomeráticos(facies Gm) de cantosvolcá-
nicos y silíceos.La proporciónde canalesconglomeráticosvaría late-
ralmente,pero en generaltienen bastantemenos importanciavolumé-
trica que las areniscas.Las paleocorrientesmedidas indican un flujo
de las corrienteshacia el NO. En conjunto son similares a las del ter-
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cio superior de la macrosecuencia1 de PeñaLabra, aunqueaqul están
mucho más desarrolladas.Puedenrepresentardepósitosde orla alu-
vial, con una densidadde la red de canalizacionesbastantevariable
lateral y verticalmente.

En la unidadsuperiorpredominanlas facies lutíticas rojas, aunque
existen intercalacionesdetríticas de granomás grueso. Los 150 a 200
metros superiores de esta unidad, en la serie del Embalsede la Co-
hilla (fig. 4). están constituidos en una porporción superior al 90
por 100 por lutitas laminadas de color rojo violáceo, con frecuentes
superficiescubiertasde grietasde desecación.La laminación es para-
lela, a veces distorsionadapor bioturbación o por escapede agua. En
proporcióninferior al 5 por 100 existen limolitas, en estratosde 5 a
20 cm. de espesorque presentanlaminación de ripples de corriente.
De forma aún más esporádicaaparecenrellenos de pequeñoscanales
laxos y someros(20-30 cm. de profundidad)>formados por limolitas
y areniscasde grano muy fino con laminación cruzada de surco. En
conjunto>estasfacies sonrepresentativasde una llanura fangosadon-
de predominanlos depósitosde decantacióna partir de flujos desbor-
dados y depósitosde corrientestractivas, muy débiles y esporádicas.
Se trata por tanto de zonasde inundación bastantealejadas de los
esporádicoscanalesprincipales circundantesde esta llanura. Con las
característicassedimentológicasexpuestasinterpretamos esta serie
como pertenecientea una orla aluvial no canalizada(densidadde la
red muy baja) y muy distal.

CoMPARAcIóN CON OTROS AFLORAMIENTOS PÉRMICOS MÁS MERIDIONALES

Tal como se indicó anteriormente,al Sur de la zona central, los
afloramientospérmicos no son continuos y su espesorestratigráfico
es relativamente reducido (150 m. como máximo). Se puedendistin-
guir, de hecho, dos situacionesdiferentes.

En primer lugar, existenafloramientosde materialesígneos de los
cualesun ejemplo representativose encuentraal N de Brañosera,en
la carretera al refugio alpino. Son rocas volcánicas ácidas,similares
a las que existenen el perfil del Pico Tres Mares, que aparecenenca-
jadas en materialescarboníferosy sobrelas que descansanen discor-
danciacon paleorrelievelos conglomeradosbasalesdel Buntsandstein.
Representan,probablemente,chimeneasvolcánicas.

El segundo tipo de afloramientos pérmicos está constituido por
sucesionessedimentarias,la mayoría de las cualesse encuentranen
una bandarelativamentecontinua que se extiende, en dirección E-O,
a lo largo de unos 14 Km., entre Cillamayor y Ligilérzana. Estos ma-
teriales oscilan entre 50 y 150 m. de espesory se sitúan, probable-
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menteen ligera discordanciaangular> bajo facies conglomeráticasy
areniscosaspertenecientesal Buntsandstein(GARCIA-MONDEJAR a.
al., 1985b).

De forma general, la serie pérmica de esta zonaestá constituida
por una alternanciade: conglomeradoso brechas poligénicas(más
importantesen la mitad inferior), areniscasy lutitas arenosas(fig. 5).
En las facies brechoidesy conglomeráticas,los cantosson de cuarzo,
cuarcita, areniscay caliza; varían desdeangulososa subredondeados
y su tamañomáximo no suelesobrepasarlos 10 cm. de diámetro.La
coloración de estasfacies es roja a violácea,con tonalidadesoscuras,
y en ellas abundandos tipos de cantos: unos, bastanteredondeados
y fuertementerubefactados,y otros claramentefacetadospor la ac-
ción del viento (ventifactos o cantoseolizados).

Los niveles conglomeráticostienende tres a nuevemetrosde espe-
sor y estánconstituidos por: a) capasdecimétricasde baseirregular,
formadas por conglomeradoscon soporte de cantos,heterométricos,
desorganizadosy con abundantematriz arenoso-lutítica(facies G), y
b) capasmás regulares,de potencia decimétrica,que presentancantos
imbricados(facies Gm>. En conjunto representanrellenosmultiepisó-
cucos de canalescomplejos, intercaladosen lutitas arenosas(fig. 5).
En la mitad superiorde la serie aparecenrellenosde canales,de 0>5
a 2 metros de espesor,mediante areniscaspoco seleccionadas,con
abundantematriz lutítica y con laminación cruzada de surco. Estos
depósitosarenososseacuñanentre facies de lutitas arenosas,que son
las predominantes(fig. 5). En estos depósitos superiores aparecen
nivelesconmarmorizaciónvertical, enriquecimientoscarbonáticosver-
ticales y horizontales,etc., indicadoresde etapasde edafización.

Esta sucesiónde facies la interpretamosen conjunto como perte-
necientea zonasde núcleo distal y oria proximal de abanicosaluviales
no muy extensos,con relieves calcáreospróximos y nutridos en gran
parte por materiales residualespérmicos,como lo demuestrala gran
abundanciade cantos resedimentadosque tienen pátina ferruginosa
o estánfacetados.En estascondicioneseran frecuenteslos episodios
duraderosde no sedimentacióncon aparición de vegetacióno desa-
rrollo de suelos.

En principio, estos depósitospérmicos no son similares a las fa-
cies de las macrosecuencias1 y II de la zona central (PeñaLabra-
PeñaSagra),y, desdeluego>en absolutosonequivalentesa los abani-
cos de áreafuentevolcánica queconstituyenla macrosecuenciamfe-

Fius. 5.—Ejemplodel Pérmicoen la zona meridional (perfil de Ruedade Pisuer-
ga, Palencia.)

An exampie of tite Permian of tite southernzonaol tite area (Ruedade Pisuer-
ga section, Palencia).
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rior. Temporalmente>quizás podríancorrelacionarsecon parte de la
macrosecuenciasuperior.

INTERPRETACION DE LA CUENCA PERMICA
DE PICO TRES MARES-PEÑALABRA-PEÑA SAGRA

Teniendoen cuenta: a) la distribución de los afloramientospérmi-
cos en la zona estudiada(fig. 1); b) la potencia, naturaleza de las
facies y macrosecuenciasdeposicionalesdescritas(figs. 3, 4 y 5); c) la
correlaciónde macrosecuenciasentre los perfiles de Tres Mares,Peña
Labra, PeñaSagray afloramientos más meridionales;y d) la distri-
bución vertical y lateral de las paleocorrientes,puedenestablecerse
las siguientesconclusiones,respecto a la interpretación paleogeográ-
fica de estazonaduranteel Pérmico:

1) Los sedimentospérmicos de la zona central analizadaforman
parte de un complejo de abanicosaluviales originados en una depre-
sión localizada, que probablementese amplia con el tiempo.

2) Las seriesdel Pico Tres Mares, PeñaLabra y La Cohílla-Peña
Sagra representan,respectivamente,el borde meridional de la depre-
sión (al menos durante la sedimentaciónde la macrosecuenciaalu-
vial 1), la zonamarginaly la zonacentral de la citadadepresión(fig. 6).

3) La macrosecuencia1 (inferior)> representaun sistemade aba-
nicos aluviales que seexpandíanhacia el N-NO, a partir de los relie-
ves volcánicos del Tres Mares y otros similares>cuyos materialesse
habíanoriginado en una etapapérmica previa. Estos relieves pérmi-
cos,aflorantestambiénal N deBrañoseray probablementemás hacia
el O en otras épocas,formaban el área fuente fundamental de los
abanicosde la macrosecuencia1. Esta macrosecuenciarepresentala
primera etapade rellenode la depresión(fig. 6>.

4) La macrosecuenciaII representauna etapa posterior, quizás
la última del relleno de la cuenca.Durante su transcursola sedimen-
tación fue expansiva,de manera que los propios relieves volcánicos
fueron cubiertos parcial o totalmente por facies aluviales, relativa-
mente distales,que se expandíanhacia el NO. En las zonasrelativa-
mente internasde la cuenca(zona de La Cohilla, figura 2) al menos
la parte superior (200 m.) de la serie pérmica está representadapor
facies de extensasllanuras fangosasde la orla muy distal de los sis-
temasaluviales (fig. 4). Estasfacies sepuedencorrelacionarde forma
general,al menos sedimentológicamente,con los depósitosaluviales
menosdistales(orIa canalizadaintermedia), constituyentesde la ma-
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crosecuenciaIII del perfil de Peña Labra (fig. 3). Los abanicosque
constituyenla macrosecuenciasuperiordebíannutrirse esencialmente
de un áreafuentesedimentaday metamórfica>que se habría situado,
quizás, bastantemás meridionalmente que el área de Tres Mares-
Brañosera.

5) De esta primera fase del estudio se puede concluir que, de
manerageneral> en el bordeoriental del MacizoAsturiano se delimitó
durante el Pérmico un surco central con máxima subsidenciay acú-
mulo sedimentario (400 a 1.000 m3, que se correspondecon la zona
de PeñaSagra-LaCohilla-PeñaLabra. Durante una primera etapa,el
bordemeridional del Surco lo formaron, al menos en parte, relieves
volcánicos pérmicos, cuyos afloramientos actuales (Tres Mares-Bra-
ñosera)parecenestarrelacionadoscon líneas de fractura de orienta-
ción NO-SE (fig. 1). En una segundaetapa la cuenca se amplió, cu-
briendo, por lo menos>áreasmás meridionales.Probablementea esta
etapa correspondenlos sedimentos(50-150m.> del áreamás meridio-
nal (Salinas de Pisuerga),procedentesen gran parte del retrabaja-
miento (reciclado)de depósitosresidualesdel propio Pérmico.
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