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1) LAS SERIES PRELIASICAS

Las principales aportacionesal conocimiento de las series posthercinianas
y preliásicasdel N. de Asturias han sido las de SCHULZ, BARROIS, ADARO, PATAC,

KARRENBEHG, MELÉNDEZ, HERNÁNDEZ SAMPELAYO, ALMELÁ y Ríos , LLopIS, GONZÁLEZ

PRADO, ... No obstante,el esquematizarlos resultadosglobalesresultaun tanto confuso

debido a que los datospaleontológicosson muy escasos,a quelos cambiosde facies

en estassenessonrapidísimosy aqueexisteunagrandiscontinuidadde afloramientos.
Dadala índole de los trabajosgeológicosque actualmenterealizala Empresa

«Adaro» en Asturias parala prospecciónracional de la hulla, resultaaventuradoha-

cerunasíntesisde esLosdatossin caer en la trampade lo no bien conocido, queestos
especialistaspuedenhaberresueltoahora. Sin embargo,para nuestroobjeto, se trata

sólo de vislumbrar la historia geológicade estasseriesdesdeel punto de vista preliá-
sico, no deresolverlos problemasplanteados.

Con posterioridada la tesis delicenciaturade TORAL (1964), se hajtrabajadoen

la cuencade Viñón, quees la máscompletaen afloramientos.Se ha tenido ocasiónde
comprobarlo difícil que resultael estudio de estasseries, cuya potenciaoscila entre

cero y másde mil metros.

Generalmentelos autores(quese solían centraren el Paleozoico),al referirse
a estossedimentosposthercinianosy preliásicosdel N. de Asturias, los englobabanen

el Permoestefanienseo en eí Pérmicoinferior, si estabandiscordantescon el Carbonífe-

ro, conLenian rocas endógenaso restosde ellas y predominabanlos tonos pardos,
grisesy verdosos.Si se tratabade seriesdetríticasrojas,muy areniscosas,lasatribuían

al Trías,Pérmicosuperior, Permotriaso Permobunt.Veníancoronadaspor unasarci-

llas rojasyesíferas,quese solíanconsiderardel Keuper, y encimaaparecíanlas calizas

liásicas.
Desdeeí punto de vista económicoestasseriesinferiores raramentetenían In-

terésen la investigaciónde la hulla. Se explotaron algunos filones de baritina. En cier-

tos puntos de Asturias (Caravia,La Collada, ..) sehallaron ricos yacimientosde fluo-

rita, quesuelenestarenrelacio’i contramoscarbonatadosy fallasde zócalo.
Basadosen nuestrasobservaciones,la bibliografíay datosde sondeos,caracteri-

zamosla quellamaremosformacióndetrítica de Y/ilión, compuestade dosgrandescon-

juntos separados,tal vez,por una discordanciacartográficaqueno esmuy claradebida

a los cambios de facies repetidamentemencionados:El miembro i n fe r i o r
grisáceo,que en la bibliografía clásica puede aproximadamenteidentificarse con el

Estefaniense,Pérmico inferior o Permoestefaniensey el m i em br o s u per i o r,
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rojizo, quesignificaría el Permotríaso Pérníicosuperior,aunqueno nosatrevemosa

utilizar nomenclaturacronoestratigráficapor falta de criterios paleontológicosdefi-
nitivos.

a) El miembro i n fe r i o r puedeserbien estudiadoen olía transversal

que uniría el pico Aliño-Viñón-Breceña.En él es donde HERNÁNDEZ SARI PElAYO

(1954) habladeflora pérmicay seria,tal vez,el equivalentedel PuenteVergueres(Fo—

la de Siero) dondePATAC (1920) habíacitadoflora pérmica. Por los datosde aflora-
miento y de sondeos,parecequeestemiembro no sobrepasalos 600 m. de espesoren

Viñón. Sedisponeclaramentediscordantesobrelas seriesprecedentes,comosueleverse
en los sondeos,aunqueen los afloramientosestecontactoaparecemásoscuro.

En el mi em br o inferior podemos diferenciar, a su vez, dos niveles:

el nivel inferior pizarroso-calcáreo,de tonos grises aunqueeventualmenteexisten

algunostonosrojizos, dondeaparecenfrecuentesnivelesde «gonfolita»(conglomerado
principalmentecalcáreocon algunoscantosde otras litologías). Las calizas suelen

ser gris oscuroa negro, nodulosaso bréchicas,muy fétidas,con interestratospizarro-

sos y en bancosqueraramentesobrepasanlos 20 m. de espesor.En los conglomerados

suelen predominar los elementos de caliza del tipo de la de montaña,con cantosbas-

tanteangulosos.

En estenivel inferior se encuentraen Viñón un complejo endógeno,con lavas

y basaltos,en el que se pasainsensiblementede verdaderascoladase intrusionesa
material piroclástico y puramente sedimentario, rico en feldespatos. Ha sido estudiado

por GONZÁLEZ PRADO (1966).
El nivel superior del m i em br o i n fe r i or es pizarroso-areníscoso,de

tonosgrisesy verdosos.Suelepresentaren la baseareniscasmuy diagenizadas,a veces

auténticas cuarcitas, en las que son frecuentes las vetasdebaritina.Encimapuedenapa-
recerlos «mimófiros» (en el sentido de BARRoIs y BEAUMONT), que aproximadamente

podemoscalificar de grauvacasfeldespáticasde tonosverdosos.Finalmente,al techo,
se suelenhallar algunosnivelillos de conglomeradospoligénicosentre las margaspi-

zarrosasgrisáceas.
MELÉNDEZ (1956y 1952) y PATAC (1956) aportannuevosdatosal conocimien-

to de estosmateriales.Paraellos, queestudianunos cortesgeológicosparalelosal an-
terior y situados ligeramenteal NE., desde las calizas conglomeráticasfétidas del

muro, hastala basedel Lías,se trataríadesedimentospérmicos.

b) El miembro superior, rojizo, se disponesobreel anterior tal vez

conunaligera discordanciaqueni enlos sondeosni en los afloramientosse ha aprecia-

do con claridad. Si a esto unimos los cambioslitológicos observados,difícilmente se
podráprobar su existencia.No obstante,pareceque a escalaregionalel m i em b r o
n fe r 1 o r llega a desapareceral NE. y al W. de Viñón, por lo quequizásexistauna

disconformidad.

De todasformas,el cambiosedimentarioes notablementellamativo y predomi-

nan ahora los tonos rojizos, vinosos,etc., entre los que suelenaparecer«manchas»

verdosascaracterísticas.Suespesorpareceoscilarentre200-300m. al N. de Viíión, pero
en otros puntos puederebasarlos 406 m. (ej.: sondeonÚm. 1, Amandi, segúnALMELA

y Ríos,1962).
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En la basesueleserconstantela presenciade un conglomeradocuarcítico,con

algunoscantosde cuarzoblanco,otros elementoscalcáreosy restosdetríticos de rocas

endógenas.No sobrepasala decenade metrosde espesorenlas inmediacionesdeVanon.
A continuaciónviene un conjunto de areniscasarcillosasrojizas, con intercala-

cionesde conglomeradosde cantosde cuarcitay alguno de cuarzo.A veceslasarenis-
casinferiores contienencantosangulososde calizadel tipo de la carbonífera.En total

estepaquetepareceoscilar entrelos 140-200m. de potencia.Al techo vendríanunas
margasrojas dondePATAC (1956) sitúa la basedel Zechsteinen La Riera. Segúnse

ve en ciertossondeos(ej.: el nÚm. 39, de 5. Justo,segÚnALMELA y Ríos, 1962) es
posiblequeen algunospuntosdelN. de Asturiasestasseriescontengansales.

Encima,localmente,se hallael llamadoconglomerado de La Riera,

que MELÉNDEZ encuentradiscordantesobreel sustratoy en cuyabaseparecerecono-

cerseunacicatrizo disconformidad.Tieneun espesorqueno rebasalos 45 m. y desaparece

a los pocoskilómetros de esa localidad. Se trata de un conglomeradocon cantosde

calizagris,poco evolucionados,con un centil de 20 cm., queparecedisminuir al techo,

y una modaalrededorde los 10 cm. Juntoa estoselementospuedenencontrarsemuy

pocoscantosdecuarzoy cuarcita.El escasocementoesarenoso-arcilloso,rojo.
En algunospuntos algo alejados,al W. de La Riera (Miravalles, Orases,...)

hemosreconocidouna secuenciacarbonatadaen un nivel, tal vez,equivalenteal del
conglomerado.KARRENBEHG (1934) ya la conoció e insinuó que podría significar

el «Muschelkalkasturiano».No sobrepasalos 3 m. de espesoren los afloramientos,

perosien algunossondeos.

En la partesuperiorvienenlasarcillasrojasy abigarradas,máso menosareno-

sas,con cuarzosde neoformacióny yesos.Generalmente,se hanvenido atribuyendoal
Keuper.Por su plasticidadesfrecuentequelas seriesliásicasdeslicensobreellas, dando

lugar a falsas discontinuidadeso discordanciasmecánicasde gravedad.Carecende

ofitas, como observóKARRENBERC (1934). Su espesor,difícil deevaluar,suele oscilar

entrelos 15 y 40 m. KARRENBERG (1934) atribuyó al Keuperasturianocercade 200 m.

deespesory lo dividió entrestramosquehoy sondifícilesde mantener.

EXTENSION DE LAS CUENCAS PRELIASICAS

De todo esteconjuntodetrítico,podemosentresacarlos siguienteshechos:

1) Una clara evolución postorogénica,interrumpida por secuenciascongIo-

meráticasy unaposible discordancia.
2) Existencia de brechas y conglomeradoscalizos en las proximidades de

importantesrelievesconcalizademontaña(ej. LaRiera,La Collada,etc.).

3) Presenciade seriessalinasde carácteraislado en relacióncon el m i em -

b r o s u p er i o r, queson muchomásampliamenteextendidasen lasúltimas etapas

de sedimentacióndefaciesKeuper.
4) Depósitode los sedimentosposthercinianosy preliásicosdiscontinuamente,

en diversascuencasy subcuencasdel Norte deAsturias.Una delasmásnetases el surco

de Villaviciosa-Pola de Siero,orientadoNE.-SW, cuyo eje longitudinal pasaaproxi-
madainenteporViñón. Como seve,se tratadeun surcode directriz hercíniana.
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5) Los límites de estascuencasno puedenseñalarse,ya que hubo diversas
etapasde erosión (postliásicas)en estaregión. Por tanto allí dondeno afloren estas

rocaso no señalensu presencialos sondeosrealizados,no implica queno se hayan

depositadoestosmaterialesposthercínicosy preliásicos.

6) Tan solo donde estos sedimentosestán cubiertos por el Lías, cabría la
posibilidad de realizar un intento de reconstrucciónpaleogeográfica,y paraeso limi-

tado por la existencia de fasesde «rejuvenecimiento»posthercínicasy preliásicas

(ej.: la posible discordanciacartográficao la disconformidadexistenteentreeí miem-

broinferior yel superiordela formacióndeViñón, el conglomeradode La Riera,etc.).

7) Existenciade un miembro superior en cuya parte alta aparece
unafaciesKeuperquees la másconstanteal N. de la región. Su presenciaessistemática

debajode las calizasliásicas.Puedeafirmarsequeestafaciesha sido el preludio de la

sedimentacióncarbonatadadel Lías, como ocurretambiénen granpartede la Penín-

sula Ibérica,cuencadeAquitania(SW. deFrancia),etc.

2) EL TRAMO DE TRANSICION

Ha sido pormenorizadoen una nota anterior (SuÁREz, 1969). Aunque pueda

parecerun tanto artificioso, ha sido consideradobasadosen la dificultad de establecer
eí pasode las faciesdetríticasrojasa lascalcáreasgrises,tanto en el campocomoen la

elaboraciónde los datoscartográficos,descripcióndelasseries,etc.
Hemosllamado asíal conjuntodesedimentoscomprendidosentredos paquetes

duros y coherentesqueson el conglomeráticoo areniscoso,situado aproximadamente

debajode la faciesKeuper,y el comienzode los bancoscalcáreos-dolomíticosatribui-

dosal Lía& Excepcionalmente,su límite inferior puedeser el techodeimportantesban-

cos salinos.
Con estadenominaciónevitamosaludir a términoscronológicoscuya existencia

en Asturias quedapor demostrar.Así tenemosun tramo de transición «sensulato».
Y unatransiciónestrictaqueserían los metrosde seriecomprendidosentrelas facies

rojas y lascalizaso dolomías.

Su espesortotal, que resultade sumara la quehemosdenominadofaciesKeu.

per los metrosde transición estricta,generalmentede tonosroji~os y gris~ác~os,suele

serde 20 a60 m. En algúnpunto puedealcanzarmásde 100 metros(ej.: sondeonúme-

ro 47, Candanal,segúnALMELA y Ríos,1962). En otros lugarespuederesultardifícil

su estimación,comoen el sondeonÚm. 37 dePeón.
Ha sido estudiadoen los siguientespuntos(H. M. T. N. 1/50.060):

Avilés, 1) Km. 3,900 de la carretera5. Sebastián-Farode Peñas(Coordenadas
número 13: 20 13’00” long. W. - 43<> 34’ 51” lat. N.).

(Jijón, 2) Km. 6,900 del caminovecinalde Piedeloro(2008’ 56” long. W. - 43”
número14:

33’ 00” IaL N.).
Oviedo, 3) Sotiello(20 02’ 12” long. W. -43<’ 30’ 30” lat. N.).
nttnero29: 4) Datos del sondeo núm. 31, Campañones,(20 08’ 30” long. W. - 430

29’ 44” lat. N.).
5) Castiello(20 08’ 40” long. W. .43o28~20” lat. N.).
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6) N.de Caldones(arroyo de Robledo) (10 56’ 10” long. W. 43029

30” lat. N).

7) Cimero(10 54’ 56” long. W. - 43<’ 25’ 35” lat. N).

8) l)atosdel sondeonúm. 47, Candanal(1052’ 10” long. W. 430 27’ 36”

Ribadesclia, IaL N.)
número31: 9) PlayadeCaravia(10 29’ 22” long. W. 430 28’ 30” lat. N.).

1) Ha sido el primer lugar en quese han encontradolos nódulos calcáreos

entrelas arcillasrojas con vetasverdosas.El corteno presentaotro interés,ya quelas

condicionesde afloramientoson pésimas.Puedeestimarseen unos 10 m. la potencia
dela seriecomprendidaentrelos nódulosy la basede lasseriesdolomíticas.

2) A ambosladosdel talud de la carreterase encuentranunasarcillas com-

pactasde tonos grisáceosy rojizos en las quese observanalgunosfinos agregadosde

cuarzoy a modo de placascalcáreasaisladas,alveolares,con un aspectodendriforme.
Estamalla de carbonatoquequeda,pensamosquese formóentreyesosy al disolverse

éstos,por el climahúmedode La región,nosquedanahoralos huecoso vacuolas.

3) En Sotiello (y Veriña) cuyasminas de yeso ha estudiado,tenemosunos

cortesde detallede estostramosde transicióndebidosaKARRENBERG (1934). Encuen-

tra tres secuenciasyesiferasentre arcillas. La secuenclaes,de muro a techo: arcilla-

yeso compactoentrearcilla-yeso en nódulos.El espesorde lasarcillasentreel último

bancode yesoy las dolomíases de unos 12 m. La capa de yesomáspotentellega a los

3 m. deespesory correspondealtramointermedio.
4) Del sondeo de Campañonesse han ocupado ALMELA y Ríos (1962) y

LLopis (1965). En ambos trabajosse atribuyenedadesdistintas a los 73,14 m. de

seriecomprendidosentreel banco calizo o dolomítico grueso,de 47,22 m. de espesor
y la alternanciade yesorojo y gris. A falta de basespaleontológicasdefinitivasse con-

sideranesos73,14m. con calizas (o dolomías),margasy yesosen bancosalternantes,
comopertenecientesaltramo de transiclon.

5) En el Pico Castiello ha realizadoLLopís (1965) otro corte de detalle de

estos tramos de transición.Las condicionesde afloramientoson malas,sin embargo,

tiene estaserie un interésexcepcionalya que en la carreterillaque va de la general

Avilés-Oviedoa Veyo y Castiello,estáel punto dondehemoslocalizado<In situ» la lu-
maquelade lamelibranquiosigual ala del Psilocera.s(Caloceras)de Solis-S.Justo.Co-

rresponde,jor tanto. el banco L« de Lropí~ al Hettang~nseinferior, conbastantepro-

babilidad,y lasseriesinferiores quedaríancomprendidasen el tramodetransiciónque

hemosdefinido.
6) Por toda la laderaW. del a~to de a,iturio, al N. de Caldones,sepuede

estudiarun paso interesantede lasseriesrojas a las carbonatadas.En eí muro encon-

tramos arcillas rojas y margasgrises conyeso en lentejoncillos dentro de las arcillas

rojas, las cualestambién englobannódulos arcillosos. Inmediatamenteencimaapa-

rece un conglomeradode arcillas rojas y grisescon yeso y matriz carbonatada,que
no pasade los 25 cm. de espesor.Sobreél vienenunasalternanciasde arcillasy mar-

gascalcáreasde tonos claros, finamenteestratificadas(del orden de niilímetros a los

10 cm. de espesor).Al techo se disponenlas dolomías. El tramo de transición que

afloraaquí no excedede8 m. deespesor.
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7) Durante los trabajos de campo de la tesis de licenciaturade CADAvIECO

(1966) ha sido hallado un nivel bastantecaracterísticode estetramode transición en

Cimero. Realmenteaquí fue la primeravez quese vio la necesidadde hablar de esta

transiciónpara los cinco o seismetrosde margasrojizasy grisáceas,finamenteestra-

tificadas,queaparecenal pie del caminoforestal quesubea la cota707 al NE. de Ci-

mero.

Un poco al E., en el cortede la nuevacarreterade La Rimadaa Argafioso por

el Pozo de los Lobos,estetránsito no puedeestudiarsebien por los derrubios,aunque

seadivinasu presenciaenafloramientosdiscontinuos.
8) Es muy ilustrativo estesondeode Candanal.Por un lado, si se le compara

con el dePeón, del quesolamentedista 3,5 lcm., se apreciaun cambiodefaciesespec-

tacularen las seriespreliásicas.Por otro, quedaperfectamentecaracterizadala litología

del tramode transición entrelas cotas—134,00 y —247,00m, con un espesortotal

de 113 m. Estrictamentela transición abarcaríade la —134,00a la —190,00m., con

56 m. depotencia.El resto seríadefaciesKeuper.

9) En el extremo W. de la playa de Caravia encontramosel corte tipo del

r am o d e t r a n s i c i ó n , en el que se hallan perfectamenterepresentadostodos

los elementosantedichos.(V. lám. 22 y 30):

Techo : Dolomíasy carniolas.

— 12 m. Margasgrisesbienestratificadasenunidadesdel ordendel centímetrodees-
pesor.En la baseaparecenunasmargasnodulosaspococoherentes.Al estar

comprendidasentre dos conjuntosmás resistentes,estasmargasmuestran
ciertadisarmoníaestructural,porlo quela potenciaes aproximada.

—5 m. Arcillas en que alternan tonos grises y rojizos, irregularmenteestratifi-
cadas.En ellas se observauna tramadendriformeen la quepuedenapa-

recernóduloscarbonatados.Se encuentraun predominiode los tonosgrises

sobrelos rojos al techo;al muro ocurrea la inversa.Existen agregadoscris-

talinos decuarzo.
25 m. Arcillas conalgodearenafina,rojas,conlevesintercalacionesgrisáceas.Estos

nivelesgrisesvansiendomásfrecuentesamedidaqueseasciendeenla serie.

Contieneagregadoscristalinosdecuarzo.

Muro Derrubios.

Conclusiones

1) No puedenestablecerseen Asturias, hastaahora,las relacionestierra-mar
clásicasdel Trías de faciesgermánica,al no habersecaracterizadoel Muschelkalk y

tenersegrandesdudassobrela cronoestratigrafíadeestasseriesrojas.

2) LLopís (1965) las interpretóen la regiónestudiadacomodepósitospermo.
triásicos litorales y de plataformacontinental,con ritmos de areniscas,arcillas y sa-

lesquepodíantenerun origenclimático.L05 aportesprocedierondeunaregiónmargi-

nal peneplanizada,con un clima árido o semiárido.Esteclimase extremaríaen el caso

del Keuper, dondeel volumen de detríticos escasea.Finalmente,piensaque se in-
troduceun «régimenalgomenoslitoral» con la sedimentacióndelasprimerasdolomías.
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3) Partiendode esteesquema,podemospensarqueel t r a m o de t r an -

s i c i ó u «sensastricto» es el comienzodeun aumentode influenciamarinalentarnen-

te desarrollada,queno alcanzóun medio marino neto,en estacuenca,hastael Sinemu-
riense.

4) No se ha podido aclarar la cronoestratigrafíade estasseriesde transición

a lo largo de nuestrasinvestigaciones.Despuésdel hallazgodel ammonitesdel Hettan-
genseinferior (DUBAR, MOUTERDE y LLopís, 1963), podemospensaren atribuir a la

transición una edadKeuper~Retiense-Hettangenseinferior, aunquemencionarel Keu-

pery el Retiensees absolutamenteincierto porahora.

5) Desdeel punto de vista cartográfico se puedeconsiderarque el comienzo

delas seriescarbonatadassignifica el principio del Lías,aunquesiendoconscientesde

quese tratade unaaproxímacion.

6) Ausenciade pruebasdeunaposible fasepaleokimméricaen Asturias.Aun-

quefrecuentementeeí t r am o d e t r a ns i c i ó n se presentamecanizadoen los
afloramientos,se trata de falsas discontinuidadesdebidasa la gravedady favorecidas

por la plasticidadde lasseriesinferioresy por el clima húmedode la región. A estere-

sultadotambiénllegó KARRENBERG(1934).No obstante,laausenciadeestafasequedasu-
peditadaa queseanrealmentedel Keuper las faciesrojizassuperiores,lo cual no está

aúndemostrado.

3) EL LIMITE TilIAS - LíAS EN ESPAÑA

El pasoTrías-Líasconstituyeuno de los problemasmásinteresantesplanteado

entodala PenínsulaIbérica.
Enestetránsito estáinvolucradoel Retiense,piso queno aceptancomobasedel

Lías a escalainternacionallos que trabajanen el Jurásico,ni pareceserbien recibido

por todoslos especialistasdel Trías(véanselos Colí. Lias fran9ais,Colí. Trias fran9ais,

Colí. JurassiqueLuxembourg,etc.).Por ello es curiosoqueen la primeraediciónde la

Síntesisdel Mapa Geológico de España,escala1/200.060,se hayaincluido el Retiense
indistintamente,segúnlashojas,en la basedel Lías o en la partemásalta del Trías su-

perior.
El piso Retienseha sido propuestoen 1858 (o 1861 segúnotros autores)por el

alemánGUMREL. Su nombre procedede los Alpes Réticos dondelo considerócomola

partesuperiordel Trías con lechosde «bone-beds»,pizarrasy calizasconAvicula con-

torta PORTLOCK.
Hay especialistasqueopinan que el Retienseno tienecaracteresde verdadero

piso, pues no en todos los lugaresaparecey, además,estimanque es impropio definir

un piso por un lamelibraquio,cuandolos inmediatamentesuperiores,los del Jurásico,

vienenperfectamentecaracterizadospor faunaspelágicascosmopolitas.Desdeel punto

de vista de suscefalópodos,quesuelepresentaren el dominio alpino, parecemáspro-

pio referirlo al Trías.
Los autoresalemanessuelenestimarlo comounacontinuaciónbiológica y lito-

lógica delTrías.Los franceses,por el contrario,lo consideraroncomobasedelJurásico

debidoa queen diversospuntos,desdela cuencade Paris al Pirineo, aparecesobreel
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Trías, en general es margosoy contieneAvícola contorta. Los especialistasingleses

han utilizado algunavez el término Retiensepara aludir a su «Lías Blanco», tam-

bién conavículas.

El problemacomienzaallí dondeno apareceese lamelibranquio.Entoncesse

empezóa utilizar unanomenclaturaauxiliar curiosísima.Destaquemos,entreotros, los
siguientesténninos:Infralías, Suprakeuper,Carniolas...

En España,siguiendocierta tendenciafrancesa,uno de los primerosque em-

plearonel término Infralías fue CALDERÓN (1898) quesegúnparecequeríasignificar,
por un lado, que ocupabauna posición análogaal Retiense,y por otro, queestepiso

enaquellaregiónde la Ibéricaveníarepresentadoporcarniolasqueeranazoicas.

RIBA (1959) tambiénse ocupóde esteproblema.Siguiendosusdirectrices,se ha
profundizadoen la bibliografía hastadondeha sido posible y hallamoslas siguientes

referenciasal RetienseenEspaña,porordencronológico:
1) DeBAn (1925) señalaqueno se conoceotra citadelRetienseenEspañafuera

de la indicadapor J. ROUSSELL cercadel NogueraRibagorzana,en unascalizas ta-
bleadas(«calcairesenplaquettes»).

2) SegúnMisen (1934y 1948) y ROSELL (1963), DALLONI (1930) indica que
AsTiiÉ halló Avícula contorta en el valle del Llobregat «enrocassemejantesa lascar-

niolas» (Misen, 1948). ROSELL concreta queASTRÉ (1927) encontróestelamelibran-

quio enPoblade Lillet.

3) En el dominio de lasBéticas,al N. de Gibraltar,BLUMENTHAL halló unas

calizastableadascon faunaqueDUBAR atribuyó al Retiense.Entre otros,cita: Cardita

tategil Siropp., Myophoriopsis rosthorni BocÉ, RhynchonellasubrimosaSCiIAFH. En
opinión de MOU-rERDE (conferencia pronunciada acerca del Jurásico de España,

Victoria, 1970) se sabe ahoraque estasfaunas puedenhallarse en el Hettangense.

(BLUMENTHAL, 1931-32y resumidoenFALLOT, 1932).
4) En el Congresode Sedimentologíade Copenhague(1960) VIRGILI cita

el hallazgodeAvícula contorta cercade Castarnés,al NW. inmediatode Pont deSuert,

sobreun Keupercon ofitas.
5) En Alhama de Granada,en las Béticas,BUSNARDO, LINAREs y MOUTERDE

(1966y 1969) describenun corteque puedeayudararesolverel problema.Debajode
un Hettangensemedio bien datadocon ammonites,existen unas calizosdolomíticas

con intercalacionesmargosas.En un nivel de margasabigarradasse han encontrado
braquiópodos, lamelibranquios y foraminíferos del Trías medio-superior(alpino).

Pareceexistir allí un tránsito continuoTrías-Líasatravésdesedimentoscarbonatados.
Si a esto añadimosla existenciadel Hettangenseinferior en las dolomías ba-

sales del Lías de Asturias, quedaresaltadala importanciadel estudio de los tramos
margosos,calizos, dolomíticos y de carniolasque coronanel Trías. En realidadesto

ya se puso de manifiestocuandoVIRG¡LiJRoSELL(1959j) _demostraronla existencia

del Lías y el Doggeren unosniveles con estascaracterísticas,queveníansiendoatri-

buidosalRetiense,en la Sierrade Prades(Tarragona).
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