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INTRODUCCION 

La Hoja de Almonte estéd constituida por sedimentos Nedgenos y Cuater- 

narios, que topograficamente van descendiendo suavemente hacia el sur, 

donde quedan recubiertos por las formaciones de marisma o sedimentos 

edlicos. 

Es caracteristico de esta Hoja el intenso coluvionamiento de los térmi- 

nos més inferiores, por el desmantelamiento de las Arenas Basales Pliocua- 

ternarias y del Glacis cuaternario, Formacién Roja. 

Si bien, hacia el este, encontramos las arenas basales recubriendo con 

regularidad los limos amarillos andalucienses, hacia el centro y oeste de 

la Hoja la distribucion geografica de las Arenas Basales es mucho més 

irregular, siendo la discordancia erosiva Andaluciense-Pliocuaternario mucho 
mas marcada que en otras Hojas situadas al S. y SO. de la Hoja de Almonte. 

Ademas de los coluviones ya citados, es muy frecuente encontrar a lo 

largo y ancho de la Hoja formaciones edlicas en forma de mantos, que sélo 

poseen cierta entidad hacia el Sur, pricticamente al nivel de la marisma. 

Estos sedimentos provienen del transporte de los restos de arenas basales 

desmantelados, mezclandose en muchas ocasiones con aluviones proceden- 

tes del desmantelamiento de la Formacién Roja, cargandose entonces con 

cantidades variables de gravas.



1 ESTRATIGRAFIA 

1.1 MIOCENO 

El Mioceno de la Hoja de Almonte estd pobremente representado por 

las pequefias manchas de margas azules andalucienses y limos amarillos 

de la misma edad, que en su principal extension estdn recubiertos y ero- 

sionados por la formacion pliocuaternaria de las Arenas Basales. 

1.11 MARGAS AZULES (Tmy) 

Esta formacion, que constituye la base de las formaciones andalucienses 

del Valle del Guadalquivir, estd pobremente representada en la trinchera 

del ferrocarril, cerca de Aznalcéazar, en el borde norte de la Hoja, y posible- 

mente estas margas azules estén muy cerca del tramo de alternancias que 

no aflora en la Hoja, ya que aunque su color es azulado, son bastante are- 

nosas y ademds la fauna encontrada en ellas es muy pobre y revela un 

ambiente neritico, ya que predominan los foraminiferos benténicos. 

Se ha clasificado la siguiente microfauna: 

Nonionina boueana, Bolivina sp. Ammonia becarii, Ostracodos, Pleuros- 

tomella, Globorotalia scitula ventricosa, Uvigerina bononensis, 

1.1.2 ARENAS LIMOSO-ARCILLOSAS AMARILLAS (Ts;') 

Al igual que en la vecina Hoja de Dos Hermanas, el tramo superior re- 

gresivo del Andaluciense, que se denominé «Limos amarillos» en las Hojas 

realizadas precedentemente, en las Hojas cercanas al rio Guadalquivir y 

marisma se hacen mucho mas detriticas, por ello se ha cambiado la deno- 

minacién genérica del mismo. 

Litolégicamente la fraccion arena, figura 1, puede considerarse como 

subarkosas y mas raramente litarenitas, llevan cantidades variables de ce- 

mento, encontrandose en ocasiones bancos de areniscas de cemento carbo- 

natado, de gran dureza. 

El histograma petrografico, figura 2, muestra un contenido de cuarzo 

del 55 por 100, contenidos superiores al 20 por 100 de feldespatos y frag- 

mentos de roca. 

Se encontré en muestras de esta formacién la siguiente microfauna: 

Bolivinoides miocenicus, Globorotalia miocenica, G. acostaensis, G. mio- 

zea conoidea, G. merotumida, G. martinezi, G. margaritae, Bulimina ex. gr. 

aculeata, Orbulina universa y Orbulina suturalis. 

4



N 

FR 
RELACION F/FR 

e Muestra 

[E1Muestra media 

. . ! Be 
Diagrama de Folk de la Formacion T,, 

Figura 1 

Que permiten datar esta formacion como Andaluciense. 

También se encontraron con mucha frecuencia foraminiferos de aguas 

someras o incluso salobres: Ammonia becarii, Florilus boueanum, Elphidium 

crispum, Cibicides. 

Con gran frecuencia se encuentra macrofauna en estas arenas, la cual 

a veces esta en tan grandes cantidades que llega a constituir una lumaquela. 

Se pudieron distinguir las siguientes especies: 

Anachara clilnii f. pertransversa SACCO., Chlamys scabrella, LAMARK, 

Ostrea forskalii CHEMNITZ, Glans cf. aculeata, POLl, Cardium paucicostatum, 
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Figura 3 
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SOVERBY Pecten cf. aduncus EICHWALD, Flabellipecten solarium, LAMARK, 

Chlamys multistriata, POLI, Anomia ephippium, LINNEO, que confirman una 

edad Miocena Superior. 

12 PLIOCUATERNARIO 

121 ARENAS BASALES (T,-Q) 

Encontramos las Arenas Basales sobre los limos amarillos, con una 

fuerte discordancia erosiva, marcada en esta Hoja méas notablemente que 
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en otras del Valle del Guadalquivir, de zonas cercanas a la costa de Huelva. 

Se trata de unas arenas de color blanco amarillento hacia la base, que 

se van volviendo rojas por rubefacciéon hacia el techo, en donde por proxi- 

midad a la Formacion Roja que las recubre o recubri6 en la mayoria de 
las ocasiones se cargan con gravas. 

El histograma petrografico, figura 3, muestra un contenido de un 55 

por 100 de cuarzo, un 22 por 100 de feldespatos, un 16 por 100 de fragmen- 
tos de roca y un 7 por 100 de accesorios, entre los que aparecen con mas 

frecuencia, rutilo, circén, turmalina y magnetita. 
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Curvas granulometricas acumulativas de la Formacion T,-Q 

Poo ] 

03 ] 

Q, 

Q\ 

P‘o 4 

Pt 
U T N T 7 

4 2 1 .5 25 125 .062 

Figura 5



6,00 

4,00 

2,00 

40 

6,0 ('
S 

) 
S
S
I
N
M
I
N
S
 

00 

10,0 

12,0 

14,0 

18,0 

— 18,0 

La fraccién arena, segln Folk, figura 4, se puede clasificar segtn fre- 

cuencia: litarkosas, subarkosas, arkosas y sélo anecdéticamente aparecen 

sublitarenitas y cuarzoarenitas. 

El sedimento, segliin se desprende de las curvas granulométricas acu- 

mulativas, figura 5, esta bien clasificado, se observan alteraciones en las 
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Figura 6 

3 



formas normales de la curva, sélo en las zonas altas, donde hay una resedi- 

mentacién cerca de Ja Formacién Roja. 

Esta formacion, en las Hojas del borde costero actual de la cuenca 

presentaba una facies fluvial deltaica bastante bien definida. 

El diagrama sorting-skewness de la figura 6, que separa sedimentos con 

facies fluvial de los sedimentos de playa, presenta numerosas muestras 

por debajo de la linea curva que separa una y otra facies, algunas de ellas 

muy cerca del eje SK; —arenas de playa de lago—, lo que nos indica la 

complejidad de esta formacién en esta Hoja y en la vecina de Dos Herma- 

nas, donde habia numerosas interacciones marinas, debido a una ensenada 

que se puede identificar con el actual curso bajo del Guadalquivir y que 

funcioné como tal al menos hasta la deposicion de la Formacion Roja. 

Lo demuestra plenamente el haber encontrado en la base de las Arenas 

Basales una potente lumaquela de moluscos, con abundante materia orga- 

nica y numerosos cubos de pirita sin alterar. Esta formacién se puede 

hacer corresponder totalmente con la Formacion Lebrija, de idénticas ca- 

racteristicas lumaquela y arenas, la cual descansa sobre unas margas ver- 

dosas que se han datado como Plioceno. 

De los levigados de esta formacion se han podido clasificar las siguien- 

tes especies: 

Globigerina dutertrei, Eponides praecintus, E. umbonatus, Globorotalia 

sp. aff. grup. crassaformis-crassula. Con la caracteristica de ser una fauna 

enana, propia de ambiente salobre y que no posee determinatividad, aunque 

las formas crassula-crassaformis son Pliocenas. 

La macrofauna clasificada fue: 

Glycymeris cf. gaditanus GMELIN, Pecten aduncus EICHWALD, Cardium 

cf. hians BROCCHI, Cardium paucicostatum SOWERBY, Venus gallina LINNEO 

F. detoparva, Venus securis SHUMARD, Venus mercenaria LINNEQ, Lutraria 

lutraria LINNEQ, Panopaea fanjasi, MENARD, que dan una edad Plasenciense- 

Astiense. 

Es decir, que la base de la Formacion de Arenas Basales es Pliocena. 

En la formaciéon que la recubre, en su base, se han encontrado ostreas 

de gran tamafio, pero que no permiten ninguna datacién, por lo tanto, no 

puede darse una edad precisa para este término, para el que daremos la 

edad admitida regionalmente de Plioceno-Cuaternario. 

1.3 CUATERNARIO 

13.1 FORMACION ROJA (Qcg) 

Con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formacién Roja 
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Curvas granulometricas acumulativas de la Formacion Qce 
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Figura 7 

sobre las Arenas Basales, que como indica su nombre de campo esta fuer- 

temente tenida de rojo por la rubefaccién, llevando en ocasiones en su 

parte alta restos de una costra ferralitica, estd compuesta por cantos roda- 

dos, cuarciticos, arenas y arcillas. 

Su potencia es variable, pero aumenta conforme nos desplazamos en 

direccion SE. 

Las curvas granulométricas acumulativas, figura 7, muestran una facies 

torrencial. Algunas de ellas, bimodales, nos indican la incorporacién a estos 

1



sedimentos de cantidades apreciables de las Arenas Basales subyacentes. 

Segln puede apreciarse del histograma petrogréfico, figura 8, poseen 

como un 20 por 100 de feldespatos, cantidad aproximadamente igual a la 

de las Arenas Basales, pero menor que gl contenido en feldespatos de la 

Formacién Roja, de la vecina Hoja de Dos Hermanas, y mayor que el conte- 
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Histograma mineralogico de la Formacion Qco 

Figura 8 

nido en la Formacién Roja de Moguer; parece, pues, que en esta Formacion 

y a nivel regional hay un descenso del contenido relativo de feldespatos 

conforme nos alejamos, en la toma de muestras, del canal principal de aporte. 

Esta formacién, en Villamanrique de la Condesa, se hace marina en su 

base, en la que encontramos una gran lumaquela de grandes Ostreas de 

color negro, Ostrea longirrostris LINNEQ. Esta facies marina de la base de 

esta formacién en esta Hoja, viene también indicada en el diagrama sorting- 

skewness de la figura 9, donde algunas muestras se sitiian en la zona de 

sedimentos de playa, hay una predominancia de las litarcosas, figura 9 bis. 
La amplia distribucion de las ostreas, Helveciense-Cuaternario, impide 

una datacién del tramo. 

132 MARGAS VERDES (Qm) 

Al igual que en la Hoja de Dos Hermanas, aparecen en el contacto Are- 

nas Basales-Formacién Roja, unas margas de color verde claro a verde 
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oliva, mezcladas a granos de cuarzo y muy plasticas, pero sin poseer entidad 

para poder ser independizadas en la cartografia. 

S6lo en una zona de la Hoja se han encontrado estas margas con una 

potencia apreciable para ser cartografiadas, 3 m. 

De las diversas muestras que se tomaron, con el fin de intentar obtener 

una datacién micropaleontoldgica, sélo se pudieron clasificar una Ammonia 

Diagrama Sorting— Skawnsss de lo Formocion Qco 

Figura 9 
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y una Globigerina, lo que nos indica, al igual que el nivel de Ostreas negras 

ya citado anteriormente, que en esta Hoja la base de la Formacion Roja es 

marina, aunque no se puede precisar respecto a su edad. 
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Figura 9 bis 

1.3.3 TERRAZAS INDIFERENCIADAS (QT) 

Son pequefias terrazas bajas de arroyos y cauces menores, se componen 

de cantos cuarciticos, arenas y margas, resedimentados de las formaciones 

adyacentes. 
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1.34 QM, 

La marisma intermedia, de limos oscuros muy finos, aparece en la mitad 

del borde sur de la Hoja, aunque recubierta en gran parte por sedimentos 

removilizados eélicamente. 

1.3.5 ALUVIAL (QAl) 

Sedimentos recientes de los lechos secos e interfluvios de los arroyos 

de la Hoja estdn compuestos por gravas, arenas, limos y margas, estas uiti- 

mas a veces en grandes masas o bolas de marga acorazada, que proceden 

de los terrenos aflorantes en-sus bordes. 

1.3.6 MANTO EOLICO (QD) 

El manto edlico, que recubre una gran parte de la extension de la Hoja 

adyacente, hacia el O., Moguer, en la Hoja de Almonte no tiene la entidad 
ni potencia que en la anterior. 
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Histograma mineralogico de la Formacion QD 

Figura 10 

Hacia el norte de la Hoja, donde no se ha cartografiado, tiene una po- 

tencia de unos diez-veinte centimetros y estd muy cargado de cantos roda- 

dos de la Formacién Roja, sobre la cual se suele asentar, sobre todo debido 
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en esta formacién se asienta la parte principal de la repoblacién forestal, 

por no ser apta agricolamente y la vegetacién fija el manto eélico. 

En la zona sur tiene mayor importancia y se ha cartografiado, no lleva 

gravas de la Formacién Roja y forma pequeiias dunas (hasta 1 m. de altura), 

sobre todo en zonas de vegetacién baja —matorral—. 
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Figura 11 

Litolégicamente son subarkosas, cerca del limite de las cuarzoarenitas, 

figura 10, y su histograma petrografico, figura 11, indica un gran descenso 

en la proporcién de feldespatos y fragmentos de roca debido al rodamiento 

y a la meteorizacion. 

Su clasificaci6n es excelente, figura 12. 
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Figura 12 

2 TECTONICA 

En la Hoja de Almonte se puede observar un suave buzamiento general 

hacia el SE., evidentemente atribuible al depédsito de los sedimentos; no 
obstante, en la zona O. de la Hoja se observan cursos radialmente divergen- 

tes, y la aparicion de limos amarillos en las margenes de estos cursos 

en zonas donde la erosién de las Arenas Basales deberia haberlos hecho 
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desaparecer. Esto lo interpretamos como la presencia de un gran abomba- 

miento o clpula anticlinal cuyo eje se hunde hacia el sur, estando estos 

cursos determinados por la existencia de pequenas fallas radiales. 

3 HISTORIA GEOLOGICA 

En su principal extensién, la cuenca terciaria del Valle del Guadalquivir 

yace sobre rocas paleozoicas, pero en su borde Sur, y en concreto en la 

cercania de la Hoja que nos ocupa, se encuentran sedimentos mesozoicos 

autdctonos. 

Tras la emersién paleozoica, la cuenca primitiva entré en subsidencia 

parcial, instaurandose un mar tridsico, cuyos sedimentos, cortados por los 

sondeos profundos realizados por VALDEBRO con fines de prospeccién pe- 

trolifera, revelan caracteristicas litolégicas similares a las del Trias sub- 

bético. 

Las lineas de costa indicadas para los mares del Lias y Jurasico-Cretacico 

nos sugieren una subsidencia en equilibrio con la sedimentacién, en un mar 

regresivo. 

En el ambito del Valle del Guadalquivir y hasta el Tortoniense, se pro- 

duce una falla total de sedimentacion. 

En las figuras 13 y 14 se pueden apreciar las isobatas del Paleozoico, 

de la linea de costa del Mesozoico y de la base del Mioceno (Seg. E. PER- 

CONIG). 
En las figuras 15, 16 y 17 aparecen cortes estratigraficos y una recons- 

truccién paleogeografica muy simplificada de la zona sur del Valle del Gua- 
dalquivir (Seg. E. PERCONIG). Mientras que en la zona actualmente ocupada 

por la cuenca del Guadalquivir se producia un hiato estratigrafico, en el area 

subbética se producia una sedimentacion mesozoica y paledgena de cuya 

evolucién poco puede decirse, ya que los restos que podemos observar estén 

rotos y fuertemente dislocados, «flotando» literalmente sobre el Trias o sobre 

la masa caédtica del olistostroma, debido a un amplio deslizamiento gravitato- 

rio regional de edad anterior al Burdigaliense Superior —edad mas antigua en- 

contrada en los sedimentos parautéctonos—, quizd en parte subaéreo, ha- 

cia una zona subsidente, que podriamos denominar «precuenca» del Gua- 

dalquivir, y en la cual se depositarian discordantemente sobre estas masas 

deslizadas calizas margas, margocalizas y arenas de color blanco —facles 

que denominamos e«albarizas»—, cuya composicién quimica nos revela que 

este mar era extraordinariamente rico en silice, posiblemente a causa de 

los sedimentos del sustrato y de condiciones fisico-quimicas adecuadas que 

permitieron su removilizaciéon y enriquecimiento secundario. 

Debido a la estructura tan compleja y dislocada, dificilmente podemos 

llegar a identificar este movimiento con alguno de los movimientos alpinos, 
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los cuales a su vez pliegan los sedimentos mesozoicos autéctonos de la 

cuenca, aunque con un estilo y geometria que nos es totalmente desconocida. 
En esta facies paraut6ctona de «albarizas», hay dos edades claramente 

definidas micropaleontolégicamente: 

Una Burdigaliense Superior-Serravalliense y otra Tortoniense Superior- 

Andaluciense, faltando totalmente o en gran parte todo el Tortoniense. 

Podemos pensar que este hiato estratigrafico se debe a una elevacién 

—emersién consiguiente— de esta zona, y de entrada en subsidencia de 

otra mas al norte, cuenca del Guadalquivir en S. E., donde se produce la 

gran transgresion del Tortoniense Superior. 

Este fenémeno produce importantes desequilibrios gravitacionales, que 

se resuelven con un amplio deslizamiento submarino de los sedimentos 

aléctonos y parautéctonos hacia la cuenca del mar tortoniense. 

En algunos sondeos profundos, Ecija y Carmona, estos sedimentos de 

aporte gravitacional —olistostromicos— se encuentran suprayacentes ya 
sea sobre sedimentos de la transgresion del Tortoniense Superior —facies 

de borde de calizas arrecifales, areniscas y conglomerados— ya sobre sedi- 

mentos tortonienses del mar profundo —margas azules— también de edad 

Tortoniense Superior. 

La transgresiéon Tortoniense avanzé inicialmente en direccion al borde 

de la Meseta, para dar alli las calizas pararrecifales y sedimentos detriticos, 

cambiando luego su direccion para ir en direccion O. debido a un hundi- 

miento general de la cuenca en este sentido, por un desplazamiento S.-N. del 

eje; es por ello que pasa imperceptiblemente la edad de la transgresion, de 

Tortoniense a Andaluciense, a partir de Alcald del Rio. 

La gran potencia y uniformidad de los depdsitos de margas azules Tor- 

tonienses, nos sugieren un mar de profundidad media con subsidencia 

pronunciada. 

Insensiblemente y sin un cambio litolégico las margas azules pasan a 

tener una edad Andaluciense. En los bordes de la cuenca cerca del olistos- 

troma, donde las albarizas del Burdigaliense sirven de linea de costa al 

mar Andaluciense, se originan unos sedimentos, similares a las albarizas 
més antiguas, en parte por removilizacion y también por sedimentaci6n 

normal, situados en el sustrato de los sedimentos andalucienses habituales 

—Ila consideramos inicialmente, por lo tanto, un cambio lateral de las margas 

azules—. 

Una nueva fase pulsatoria intraandaluciense del olistostroma afecta a 

estos sedimentos, albarizas del Burdigaliense Superior-Serravalliense y del 

Andaluciense, los cuales desde posiciones topograficamente mas elevadas, 

se despegan del sustrato olistostrémico y deslizan, empujando y deformando 

los sedimentos Andalucienses de su entorno. 

Hacia el final del Andaluciense se inicia la gran regresién finimiocena, 

la cual esta preludiada por la aparicién de unos stérminos de alternancia» 
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en los que aparecen intercalados niveles de margas arenosas, niveles de 

limos arenosos, arenas de playa, etc., para pasar finalmente a las facies 

netamente regresivas de arenas amarillas y de las calizas biociasticas, «cal- 

carenitas», con neto predominio de aportes terrigenos. 

Podemos asimilar las calcarenitas —o «caliza tosca» segin la denomi- 

nacion local— a una serie de barras costeras imbricada en el sentido de 

la regresién —de Norte a Sur— producidas en zonas de aguas mds someras 

y con un gradiente de energia mayor que le da unas caracteristicas bioclas- 
ticas, y en las que a veces entre dos barras consecutivas quedaban peque- 

fios =lagoons» donde se depositaron las margas verdes, que se pueden 
apreciar claramente en una cantera situada a 800 m. a la derecha del cruce 

de las carreteras Alcala de Guadaira-Dos Hermanas y Sevilla-Cadiz (X: 309.339; 

Y: 398.128). 

Es muy probable que existiera una zona de ensenada, con aporte impor- 

tante de aguas continentales, en la zona correspondiente al cauce bajo del 

rio Guadalquivir a partir del codo que hace en Sevilla capital, donde deja 

el rio de adaptarse al borde de la Meseta para girar en dngulo recto, de- 

bido a un accidente importante de zécalo, herencia de la orogenia herci- 

nica, que sirviera de directriz a los aportes continentales durante el Anda- 

luciense. Esto explicaria [a pobreza en microfauna planctdénica de los sedi- 

mentos de esta zona, la aparicién de foraminiferos de aguas someras, la 

presencia de niveles repletos de plantas continentales, y los hallazgos de 

ostracodos de aguas salobres. Igualmente, permitiria explicar la existencia 

de unas margas verdes, sobre las calcarenitas, que sin tener una edad 

definitivamente pliocena, poseen una asociacion faunistica peculiar que han 

permitido al Dr. ENRICO PERCONIG datarlas como transito Andaluciense- 

Plioceno, las cuales se depositaron en esta zona todavia marina, con una 

mayor subsidencia diferencial y no emergida, como lo estaban las &reas 

circundantes durante el levantamiento general de N. a S. de toda la cuenca. 

No se puede hablar de la historia geolGgica del Nedgeno del Valle del 

Guadalquivir sin mencionar, aunque sea de paso, la evolucién durante este 

tiempo del Mediterraneo. Esto posiblemente contribuira a aclarar algo sobre 

fa controversia existente en fa actualidad sobre la denominacién del neégeno 

terminal. 

Tras la complejidad orogenia miocena en el drea mediterrdnea, esta zona 

queda aislada de las aguas del Océano Atlantico, al levantarse un gran um- 

bral en el Estrecho de Gibraltar, que impedia un aporte de aguas marinas 

de salinidad normal. 

Por ello, durante el Mioceno terminal, y posiblemente durante los inicios 

del Plioceno, tiene lugar una sedimentacién de caracter continental o eva- 

poritico, que alterna localmente con episodios marinos en s.e. con micro- 

fauna abundante, figura 18. 

Evidentemente el umbral (sill) del Estrecho de Gibraltar, no actué como 
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un cierre total de la cuenca mediterrdnea a las aguas del Océano Atlantico; 

aportes mas 0 menos continuos, en forma de catarata sobre el dique, per- 

mitieron los tramos de sedimentacién marina alternantes con los tramos 

evaporiticos y un aporte mis o menos continuo de sales que originaron 

los potentes depésitos evaporiticos mediterrdneos, que se produjeron en 

aguas muy someras cargadas de sales [playas o sabkhas) o en un mar pro- 
fundo hipersalino, seglin otros autores, figura 19. 
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En zonas cercanas al Estrecho de Gibraltar, SE. de la Peninsula Ibérica 

y Costa Norafricana, hubo una sedimentacién marina de importancia, pero 

con numerosos episodios continentales y evaporiticos. 

La transgresi6én pliocena pone fin al aislamiento de la cuenca mediterra- 

nea, vuelve a quedar sumergido el Estrecho de Gibraltar y se reanuda Ila 

sedimentacién marina normal. Corresponderian a este periodo las margas 

blancas —«trubi»— de Sigcilia. 
Paralelamente a esta sedimentacién evaporitica en el area mediterranea, 

en el Valle del Guadalquivir, se producia una continuidad de sedimentacién 
totalmente marina, desde el Tortoniense Superior. Los fenémenos orogéni- 

cos, que hemos descrito en paginas anteriores, sélo alteran la cuenca en 

cuanto a que se producen impresionantes deslizamientos subacuaticos con 

un marcado aspecto caético (olistostroma), pero que quedan empastados 

dentro de las margas azules tortonienses, a las que siguen las margas 

azules de los comienzos del Andaluciense, en las que se encuentran grandes 
cantidades de foraminiferos creticicos y eocenos, resedimentados desde 
las masas de olistostroma, margas que se hacen progresivamente mas are- 

nosas conforme avanza la regresién, para dar lugar a los sedimentos car- 

gados de detriticos que denominamos: arenas amarillas, «caliza toscas y 

tramo de alternancias. 

En algunos puntos, sobre la «caliza toscas, cuya parte terminal podria 

ser pliocena, se depositan las margas verdes pliocenas, marinas, que no 

se corresponden con el Plioceno Inferior determinado en ltalia —Zancliense— 

y que no poseen una fauna propia, sino una alteracién de la biocenosis 

andaluciense, ya que estas margas verdes poseen foraminiferos del Anda- 

luciense. 

De lo antedicho se deduce el gran interés que tiene el Valle del Guadal- 

quivir para poder definir con tramos totalmente marinos el Mioceno ter- 

minal o Andaluciense, pues existe una formacién de muro —margas azules 

tortoniense— y otra de techo: margas verdes del paso Andaluciense-Plioceno. 

Con anterioridad (POMEL, 1858) introdujo el término Saheliense, estra- 

totipo, CARNOT (Argelia), s6lo valido para el O. del Mediterrdneo, donde 

hay cierta continvidad de sedimentacién marina, RUGGIERI (1969) lo identi- 

fican con un subpiso inferior del Messiniense, TIALSMA y WONDERS (1972) 

lo identifican con la parte superior de la zona N 16 (Tortoniense). 

En 1858 y 1868 MAYER-HELMAR define el Messiniense en Messina, 

SELLI con posterioridad selecciona y describe un neoestratotipo en Sicilia 

Central, el cual se apoya en margas de edad tortoniense y estd subyacente 

a margas blancas de gran profundidad (trubi) de edad Pliocena (Zancliense). 

La falta de fésiles —restringidos sélo a las intercalaciones margosas entre 

los niveles de yeso y anhidrita—, hacen dificultosa la caracterizacion micro- 

paleontolégica de este piso. 
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Con posterioridad a los sedimentos marinos ya descritos, se depositan 

discordantemente las denominadas «Arenas Basales», que podiamos asimilar 

en forma general a sedimentos correspondientes a un gran paleodelta, que 

ocasionalmente en vez de poseer las caracteristicas sedimentologicas fluvia- 

les son francamente marinos —Formacién de Lebrija—. Este término quiza 

podria corresponderse con formaciones totalmente marinas, encontradas en 

otras localidades, pero deficientemente estudiadas, y que poseen fauna 

caracteristica del Plioceno Medio. A veces esta formacion es parédlica: Tur- 

beras de El Picacho y de Los Carios. 

Tras este periodo de sedimentacién fluvio-marina, con bajo gradiente de 

energia, se produce una emersién importante de estos sedimentos, a excep- 

cién de la zona de ensenada que hoy constituyen las marismas, hay un mar- 

cado cambio climatico, que podriamos hacer corresponder con los comien- 

zos del Cuaternario, se produce una fuerte denudacién de las Arenas Ba- 

sales y las formaciones nedgenas més altas, con el depdsito sobre ellas 

de las formaciones rojas, alternado y seguido por violentos episodios xero- 

térmicos que producen la aparicién de fuertes costras ferraliticas en y so- 

bre la Formacién Roja. 

Un hecho que parece certificar la no emersion de la zona de marismas 

a comienzos del Cuaternario, y la llegada del glacis hasta el borde del mar, 

es la aparicién de una gran lumaquela de ostreas en la base de la Formacién 

Roja cerca del Pueblo de Villamanrique de la Condesa (Hoja de Almonte), 

hecho hasta ahora inédito en toda la zona estudiada del Valle del Gua- 

dalquivir. 

Sucesivos descensos del nivel de base provocaron el encajamiento de 

la red fluvial y la formacion de terrazas, asi como el progresivo relleno de 

la ensenada de las marismas hasta dejarla reducida a su estado actual. 

Localmente, en zonas cercanas a la costa se han producido intensas re- 

movilizaciones edlicas, en forma de dunas y mantos de diversa antigiiedad, 

pero todos ellos holocenos. 

4 GEOLOGIA ECONOMICA 

4.1 MINERIA Y CANTERAS 

Al igual que en todas las Hojas del Valle del Guadalquivir, la mineria 

es inexistente en la actualidad y dificil de predecir para un futuro lejano. 

La unica formacién que puede tener un relativo interés son las Arenas 

Basales, en las que se encuentran concentraciones a veces bastante eleva- 

das de minerales pesados, aunque en esta Hoja no se han observado, de 

visu, zonas de bonanza, como 'se podian apreciar en las Hojas de Huelva y 

Moguer, por ello su interés es bastante limitado. Por el contrario, esta for- 
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macioén, que puede considerarse paleogeograficamente como un paleodelta, 

podria tener cierta importancia como zona de localizacién de yacimientos 

de uranio, en especial en esta zona en la que queda debajo del nivel frea- 

tico actual y por la cual han circulado aguas procedentes de! drenaje del 

zécalo paleozoico. 

Las canteras en la Hoja son muy poco importantes. 

Cerca del pueblo de Pilas se han abierto algunas pequefias canteras en 

los tramos margosos que aparecen en la base de los limos amarillos, para 

su empleo en cerdmica de construccién, aunque su calidad es baja. 

En las cercanias del cementerio de! pueblo de Almonte, se han abierto al- 

gunas canteras para la obtencién de aridos a partir de desmontes realiza- 

dos en la Formacion Roja, igualmente hay canteras abiertas con el mismo 

fin, aunque en la actualidad estén inactivas, cerca del pueblo de Villamanri- 

que de la Condesa. 

42 HIDROGEOLOGIA 

En la mitad septentrional de la Hoja de Almonte, los sedimentos que 

predominan son los limos amarillos, andalucienses, que en general consti- 

tuyen un acuifero muy pobre, aunque se han podido observar algunas peque- 

fias fuentes en zonas mds arenosas, por lo tanto con mayor permeabilidad, 

que con cierta frecuencia aparecen intercaladas en los limos amarillos. 

Las Arenas Basales y Formacién Roja constituyen potencialmente buenos 

acuiferos, ya que sobre todo las primeras son extensas y poseen una buena 

permeabilidad, pero quedan colgadas y por lo tanto la infiltracion se suele 

resolver en forma de pequefias fuentes en el contacto de estas formacio- 

nes con los limos amarillos andalucienses, que en general son poco im- 

portantes. 

En la mitad sur de la Hoja, la situacién es notablemente distinta, las 

Arenas Basales se encuentran a cotas muy bajas, a nivel de marisma y 

finalmente recubiertas por los limos de marismas y los niveles eélicos, 

por ello el IRYDA ha realizado numerosas perforaciones, en general con 

éxito en esta zona, habiéndose instalado extensos regadios al sur del pue- 

blo de Villamanrique de la Condesa. 

Creemos que cualquier investigacion hidrogeolégica en esta zona debe 

de polarizarse en la bisqueda de estas Arenas Basales, que poseen una 

gran superficie de absorci6n y unas caracteristicas sedimentolégicas buenas 

para constituir un acuifero. 

En esta zona los limos amarillos subyacentes, los cuales suprayacen a 

su vez sobre el tramo de alternancias y éste sobre las margas azules, no 

poseen una entidad favorable para ser buenos acuiferos, aunque las pasadas 

mas arenosas podrian llegar a constituir buenos acuiferos locales. 
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