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INTRODUCCION 

La Hoja de Utrera, enclavada dentro de la Cuenca del Guadalquivir, en 

su sector central [provincia de Sevilla), participa de todas las caracteristicas 

que definen dicha Cuenca, como una unidad tectoestratigrafica y morfolé- 

gica, perfectamente delimitada. 

La Cuenca del Guadalquivir, situada en la parte meridional de la Peninsu- 

la, se extiende como una larga banda delimitada por la zona Subbética, 

al SE., la Prebética, al NE., y el Macizo Hercinico de la Meseta, al NO. 

Dos unidades perfectamente diferenciables se pueden delimitar en los 

materiales que la constituyen. 

La unidad aléctona, constituida por sedimentos de procedencia subbé- 

tica, en general, y que debido a la subsidencia de la cuenca miocena se 

deslizaron, provocando la acumulacién de grandes depdsitos (olistostroma). 

La unidad autéctona, constituida por sedimentos Neégenos discordantes 

y subhorizontales sobre la unidad aldctona y transgresivos scbre el Macizo 

Hercinico de la Meseta. Este dltimo contacto corresponderia, a grandes ras- 

gos, a la antigua orilla del mar en la gran transgresiéon Miocena de edad 

Tortoniense Superior. 

Grandes sectores de la Cuenca se encuentran recubiertos por aluviones 

recientes y otros sedimentos Pliocuaternarios y Cuaternarios antiguos.



En la Hoja de Utrera encontramos ambas unidades bien representadas 

en superficie. Los sedimentos autéctonos (Tortoniense Superior, actual) y 

los aléctonos y para-autéctonos, que configuran la gran masa de sedimen- 

tos del olistostroma. 

La Hoja presenta un relieve muy suave, condicionado por la naturaleza 

eminentemente margo-arenosa de los sedimentos. La meteorizacién, el colu- 

vionamiento y el cultivo determinan la aparicién de potentes suelos, que 

origina una relativa pobreza de afloramientos con las consiguientes dificul 

tades que esto representa para cualquier estudio geolégico, toda vez que 

los contactos no pueden ser seguidos de forma rigurosa. 

1 ESTRATIGRAFIA 

La complejidad estratigrifica de la zona hace dificil el poder definir con 

exactitud series continuas y los contactos y su naturaleza entre ellas. A gran- 

des rasgos podemos establecer una separacién apoyada en criterios regio- 

nales. 

1: Olistostroma: 

a) Formaciones aléctonas. 

b) Formaciones para-autéctonas. 

2: Sedimentos autéctonos. 

El olistostroma estd constituido por los materiales que provienen del 

sur y caen en la cuenca durante el Mioceno. 

Los sedimentos aut6ctonos son los depdsitos en la cuenca posteriores 

a la gran transgresiéon de edad Tortoniense Superior. 

1.1 OLISTOSTROMA 

Los deslizamientos en masa de procedencia subbética y con una direc- 

cién de desplazamiento S-N. en general, acaecidos durante el Mioceno Me- 

dio-Superior, han situado en esta zona materiales aléctonos de diversas eda- 

des, comprendidas entre el Trias y el Mioceno Superior. 

Sus caracteristicas tectoestratigraficas nos llevan a considerar a estos 

sedimentos como olistostroma (del griego Olistaino = deslizar, stroma = 

= masas), término que indica una masa pldstica mas o menos caética y dis- 

locada, que contiene bloques rigidos, de edades mas antiguas, coetdneas o 

més modernas, deslizadas por gravedad hacia zonas inferiores, generalmente 

en un drea de sedimentacién y originadas por formaciones méas antiguas 

que aquellas sobre las que desliza. Estos deslizamientos se originan princi- 
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palmente en medio marino, pero pueden igualmente ser subaéreos o parti- 

cipar de ambos casos (MARCHETI, 1956). 

Este deslizamiento no se produjo de forma brusca, antes al contrario, 

creemos que fue gradual y con diversas fases pulsatorias no totalmente 

isdcromas en todos los sectores de la cuenca. 

De todo ello puede deducirse la dificultad de separar series o tramos 

estratigraficos en amplios sectores ocupados por estos sedimentos. Es in- 

dudable que cuanto mas préximos nos encontramos a la patria de estos 

sedimentos, subbético sensu lato, los bloques rigidos (olistolitos} tendrén 

una entidad mayor y podran, en su caso, ser motivo de un estudio estrati- 

grafico y cartografico mas detallado, que en los sectores donde estos ma- 

teriales han sufrido una traslacion mayor, en cuyo caso la fragmentacion 

y mezcla hace muy dificil su diferenciacion. 

Dentro del d4mbito de la Hoja, se ha separado dentro de la unidad al6c- 

tona, una masa indiferenciada, un Trias indiferenciado, olistolitos de edades 

muy diversas y las series aléctonas de edad Eoceno-Mioceno Inferior. Cree- 

mos oportuno distinguir, dentro del ambito olistostrémico, una unidad que 

por su disposicion, origen y grado de implicacién es netamente separable 

de la gran masa. Corresponden a sedimentos, que depositados en cuencas 

no lejanas a su actual emplazamiento, han sufrido una traslacion muy corta. 

A estos materiales les llamamos formaciones para-aut6ctonas, como distin- 

cion de las claramente aléctonas. 

1.1.1 FORMACIONES ALOCTONAS 

1.1.1.1 Olistostroma indiferenciado (Ta-chl 

La naturaleza de los sedimentos del olistostroma es esencialmente mar- 

go-arcillosa, pero su composicion es muy variable sectorialmente, depen- 

diendo de cual sea el componente mayoritario. En muchos puntos son mar- 

gas de aspecto tridsico versicolores y con abundante yeso, jacintos y ofitas; 

en otros, son margas verdes y pardas con abundante materia orgdnica y 

escaso yeso. En ambos casos hay abundantes fragmentos de areniscas y 

calizas de la serie superior, mezclados. 

Los escasos afloramientos dentro de la Hoja son del tipo de margas 

verdes y pardas que desarrollan potentes suelos, cuyo aspecto escorigceo 

recuerda en parte a las formaciones de cenizas volcanicas. Se encuentran 

como base a las series del Eoceno-Mioceno Inferior. 

Micropaleontolégicamente son muy pobres, con escasos fésiles arena- 

ceos tipo: Ammodiscus, Cyclammina, Haplopragmoides, Bathysiphon, etc.; 

localmente son mas ricas, pero con una mezcla total de microfauna que da 

edades desde el Lias al Mioceno Superior, lo cual nos indica que son rese- 
dimentadas o mezcla intima de sedimentos durante el avance. 
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En cuanto a la potencia de estos materiales, dadas sus caracteristicas, 

s6lo podemos dar los datos deducidos de los sondeos efectuados en la 

region. Es muy variable, desde poco més de un centenar de metros, en 

los sondeos que cortan el frente en profundidad de las masas olistostrémi- 

cas, hasta los 1.800 de los sondeos Carmona (1-2-3-4) en los que se llega 

al Paleozoico atravesando toda la serie. El sondeo de El Arahal (X= 425,475; 

Y = 302,262) corta 1.150 metros, de los cuales soélo los 30 primeros de 

sedimentos autéctonos, el resto corresponderia a la masa indiferenciada. 

1.1.1.2 Eoceno-Mioceno Inferior (TZA -_fa] 

Suprayacente y en contacto mecdnico con la masa olistostromica, en- 

contramos una serie muy fracturada, con cambios bruscos de buzamiento y 

en algunos, escasos afloramientos con pliegues muy apretados. La escasez 

de buenos afloramientos y su tectonizacién hace muy dificil establecer una 

estratigrafia de detalle. Se ha intentado reconstruir una columna litolégica 

uniendo los tramos que subjetivamente, creemos, constituyen la sucesién 

normal. Dentro de la Hoja los mejores afloramientos se han observado en 

un corte realizado entre el Cerro del Cincho (X = 428,854; Y = 300,485) y 

el Caracol (X = 431,213; Y = 303,781). 

De muro a techo encontramos una base de biomicritas rosadas con in- 

terestratificaciones de capas de silex (silesitas primarias) de un espesor 

variable (8-10 cm.). La potencia de este tramo, visible en el flanco N. del 

Cerro del Cincho, es de 5 m. aproximadamente, y la de las silesitas, de 

1,52 m. 

Un tramo de alternancia de areniscas amarillentas y ferruginosas con 

margas y/o argilolitas verde-amarillento y un paquete final de alternancia 

de areniscas similares a las anteriores, biomicritas arenosas y capas de 

margas muy escasas. 

Petrograficamente las areniscas son del tipo sublitarenitas, litarenitas y 

escasas litarenitas feldespaticas y subarcosas; el cemento es siliceo o car- 

bonatado con predominio de muestras con cemento siliceo. No se han 

observado muestras con cemento doble. 

La composicidon mineraldgica media para las areniscas es la siguiente: 

Q (40-45 por 100), Feld. K (0-3 por 100), Feld. Ca-Na (0-2 por 100), fragmento 

de roca metamérfica (02 por 100), fragmentos de calizas (3-6 por 100), 

fragmentos de areniscas (0-2 por 100), fragmentos de pizarras (0-1 por 100), 

chert (1-4 por 100), aloquimicos (2-7 por 100), cemento siliceo (30-35 por 100) 

y carbonatado (25-40 por 100), arcilla (0-8 por 100). Como accesorios se 

encuentran: glauconita, sulfuros y 6xidos de Fe, turmalina, zircén, etc. El ta- 

mafio de la fraccién arena es de media a fina y el redondeamiento de los 

granos es de subangulosos a subredondeados. 

Las capas de areniscas del tramo intermedio y superior presentan abun-



dantes estructuras sedimentarias primarias: sedimentacion gradada, lamina- 

cién cruzada, flute-cast, etc. 

Petrograficamente las biomicritas del tramo inferior y las biomicritas 

arenosas de la alternancia del tramo superior presentan la siguiente com- 

posicién: micrita, 40-45 por 100; fésiles, 60-55 por 100; la recristalizacion 

es fuerte: micrita, 30-35 por 100; fésiles, 50-60 por 100; arena, 20-25 por 100, 

la fraccion arena es de tipo cuarzarenitico. La recristalizacion es igual- 

mente alta. 

Aunque existe enorme dificultad para observar las secuencias o ritmos 

posibles, la litologia y las estructuras sedimentarias primarias nos hace pen- 

sar en una fraccion flyschoide, al menos para el tramo intermedio. 

Micropaleontolégicamente la serie es muy pobre, salvo en las biomicri- 

tas rosadas inferiores y las biomicritas arenosas superiores. Las capas mar- 

gosas son practicamente azoicas o con escasos fésiles arendceos. 

Se han determinado, hacia la base: Discocyclina af. sella, Rotalla aff. 

viennotte, Melobesias, Actynocyclina, Globigerapsis, y hacia el techo Globi- 

gerinoides, Miogypsina mediterranea, Heterostegina costata, Globoquadrina 

altispira, Praeorbulina, catapsydrax que nos permiten atribuir toda la serie 

al Eoceno-Mioceno Inferior sin postbilidad de mayor precision. 

Dadas sus caracteristicas de fragmentacién e intensa tectonizacién, no 

podemos atribuirle una potencia ni tan siquiera aproximada, diremos que 

subjetivamente en los afloramientos de la Hoja es inferior a los 80 m. 

1.1.2 FORMACIONES PARA-AUTOCTONAS 

1.1.2.1 Burdigaliense Superior-Andaluciense Ty ) 

Suprayacente y en contacto discordante o mecanizado, segin los puntos, 

con las formaciones olistostrémicas, se encuentra una serie constituida 

esencialmente por una alternancia de margas, margocalizas, calizas y esca- 

sas pasadas, a forma de lentejones de arena de color blanco (Albarizas o 

Moronitas en denominacién antigua). 

Presentan microfacies de biomicritas arcillosas levemente arenosas, con 

variaciones a micritas arcillosas y biomicritas con arcilla. Los porcentajes 

de arcilla son variables entre 5-30 por 100 y la arena, de tamafo fina-muy 

fina, estda comprendida entre 0-10 por 100 y es de tipo cuarzarenitico. 

Aunque los porcentajes de fésiles se estimen variables entre un 5-25 

por 100, suponemos que en muchas ocasiones son bastante mayores, toda 

vez que a grandes aumentos se observa que la matriz de estos sedimentos 

se encuentra constituida esencialmente por fragmentos de espiculas, radio- 

larios y diatomeas. La fraccion arena estd constituida por cuarzo mal o esca- 

samente redondeado y a veces pequefios cristales de Feldespato K muy 
alterado. 

La silicificacién, aunque variable, suele ser abundante, bien como remo- 
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vilizaciéon de la silice de la matriz (nédulos de calcedonia) o bien como 

constituyentes de ella. La recristalizacién solamente afecta a los restos 

fésiles y en muy pequefia proporcion a la matriz. Las intercalaciones are- 

nosas, o lentejones que encontramos en esta serie, presentan una litologia 

muy distinta. Son arenas o arenas arcillosas del tipo sublitarenita a litare- 

nitas feldespaticas. Los fragmentos de roca son carbonatados y lutiticos, el 

cuarzo tiene caracteres poligénicos, los feldespatos de tipo ortosa, micro- 

clino y muy escasos granos de plagioclasa estan muy alterados. Los porcen- 

tajes de arcilla son variables (5-25 por 100) y sus caracteristicas son simi- 

lares a la fraccién arcillosa de esta serie. 

Micropaleontolégicamente se encuentran dos edades bien definidas: Bur- 

digaliense Superior-Langhiense, definido por: Globigerina praebulloides, Glo- 

borotalia opima, Globorotalia archaeomenardii, Globorotalia miozea, Globo- 

rotalia praemenardii, Globorotalia praescitula, Globorotalia ex. gr. foshi, etc., 

y Tortoniense Superior-Andaluciense determinado por: Espiculas, Radiolarios, 

Orbulina universa, Globorotalia menardii, Globorotalia martinezi, Globorota- 

lia miozea, Globorotalia acostaensis, Globorotalia miozea conoidea, Bolivinoi- 

des miocenicus, etc. 

Estas dos edades, si bien son resultado de un exhaustivo estudio micro- 

paleontolégico, no corresponden en ningiin caso, con diferencias litolégicas 

ni sucesiones estratigraficas en los afloramientos de campo, toda vez que, 

si bien observamos dos texturas diferentes, bancos masivos con foliacion 

hojosa y capas en bolos de fractura foliar concoidea, en ningln caso existe 

correspondencia entre la textura y las diferencias de edad antes admitidas. 

En ambos casos puden tener una u otra edad. 

Si bien creemos que corresponden a cuencas diferentes y que unas, las 

més antiguas, han sufrido una traslacion mayor, la ausencia de diferencia- 

ciones litolégicas, toda vez que en gran parte las mas modernas han sido 

originadas por removilizacion de las antiguas, y un ultimo episodio de tecto- 

nica conjunta hace totalmente imposible en la actualidad el poder diferenciar 

cartograficamente ambas series albarizoides. 

Dentro del &mbito de la Hoja, estos sedimentos ocupan una extensa 
banda en el sector Este, con buenos afloramientos debido a la intensa ex- 

plotacién en canteras, lo cual ha permitido su estudio. Generalmente des- 

arrollan potentes suelos negros, debido a la intensa acumulacién de materia 

orgénica. En algunos afloramientos se han observado impregnaciones de 

hidrocarburos oxidados (asfalto) de pequefia importancia, pero que nos in- 

dican que estos sedimentos son en origen petroligenos. Su posicién tecto- 

estratigrafica, a pesar de esta circunstancia, nos hace descartar, al menos 
a nivel de los estudios actuales, su posible interés petrolifero. 

Es muy dificil, dadas sus caracteristicas, atribuirle una potencia al menos 

aproximada; como dato subjetivo y por los afloramientos observados, esti- 

mamos una potencia media de 50-60 m. 
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1.2 SEDIMENTOS AUTOCTONOS 

Su deposicioén tuvo lugar con anterioridad, simultdneamente y con poste- 

rioridad a los deslizamientos registrados en la zona. Los tramos aflorantes 

en la Hoja se encuentran discordantes y subhorizontales sobre las forma- 

ciones aldctonas y para-autéctonas o bien estan fuera del ambito olistostr6- 

mico, incluso de su frente en profundidad. 

Por sondeos realizados en sectores proximos y dentro de la Hoja, se sabe 

que el olistostroma se halla sobre conglomerados, areniscas y margas del 

Tortoniense Superior. En superficie los sedimentos autéctonos mas antiguos 

son atribuibles al Tortoniense Superior-Andaluciense. Desde este ultimo 

piso no se han registrado movimientos, salvo casos muy locales, que alteren 

fa tranquila disposicion de los sedimentos de la zona. 

1.2.1 MIOCENO SUPERIOR 

Tres formaciones claramente separables se han diferenciado cartografi- 

camente: margas azules, arenas limo-arcillosas amarillas y calizas biocl4sti- 

cas arenosas («caliza tosa» o calcarenita de Carmona). Los dos (ltimos, aun- 

que cartografiados indistintamente, son una unidad estratigrafica con cambio 

lateral de facies. 

1.2.1.1 Margas azules (Tfifi;nc) 

Dos grupos de afloramientos pueden distinguirse dentro de la zona: 

las margas suprayacentes y discordantes sobre las series al6ctonas y para- 

autéctonas, y los afloramientos de estos sedimentos fuera del &mbito olis- 

tostromico (centro de cuenca). El motivo de esta distincién es debido a 

visibles diferencias litolégicas y de coloracion. Las primeras de un color 

verde amarillento con pasadas arenosas y a veces algo de yeso, en tanto 

que las margas de centro de cuenca son de color azul-grisdceo piritosas, 

con abundante materia orgénica y con muy escasa arena, salvo en las capas 

superiores hacia el contacto con el tramo suprayacente. 

En general, los afloramientos de estos sedimentos son escasos. En el 

sector este se encuentra un paquete de muy escasa potencia que tiende 

a acufnarse en algunos puntos con estratificacion de masiva a nula y frac- 

tura astillosa. Hacia la base su aspecto difiere escasamente de la serie 

blanca (albarizas) sobre la que se encuentran discordantes. 

En el sector oeste y alrededores de Utrera, los afloramientos son atn 

mas escasos Y se localizan en las margenes del rio Guadaira. Sus caracte- 

risticas son similares a las de estos sedimentos en las amplias zonas que 

afloran en la cuenca. Su estratificacion es de masiva a difusa, con fractura 
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astillosa, y en capas mas calcéreas presentan estructuras en bolos con 

fracturas foliar-concoidea. 

La potencia en el sector este, ambito olistostrémico, es muy reducida 

(1-5 m.), y en el sector oeste el maximo medido es de 15 m. 

Los restos de macrofauna, localmente abundantes, son inclasificables. 

Micropaleontolégicamente presentan igualmente diferencias sustanciales. En 

tanto que las margas del ambito olistostrémico son poco ricas, las de centro 

de cuenca presentan una microfauna riquisima. Se determina: Globigerina 

dutertrei, Globigerina humerosa, Globigerinoides obliquus extremus, Globo- 

rotalla sp. (ancestral de G. margaritae), Globigerina riveroae, Globigerina 

bulloides, Globorotalia plesiotumida, Globorotalia merotumida, Globigerina 
nepenthes, Globorotalia gavalae, Rectouvigerina siphogenerinoides, Globige- 

rinoides obliquus obliquus, Globigerinoides tapiesi, Globorotalia menardil, 

Globorotalia martinezi, Globorotalia obesa, Sphaeroidinellopsis subdehiscens, 

Sphaeroidinellopsis seminulina, Orbulina bilobata, Globigerina apertura, Glo- 

bigerina bulloides, Globigerina decoraperta, Globigerinoides obliquus amplus, 

Globigerinoides sacculifer, Globorotalia acostaensis, Globorotalia miozea co- 

noidea, Orbulina suturalis, etc., que nos permiten atribuir este tramo al Tor- 

toniense Superior-Andaluciense, sin poder precisar si dentro de estos sedi- 

mentos pudiera marcarse el limite estratigrafico entre el Tortoniense y el 

Andaluciense. 

1.2.1.2 Formacion amarilla [Tsf;, Tclflzc ) 

Creemos oportuno el describir ambos tramos en conjunto, toda vez que 

constituyen una misma unidad estratigrdfica con cambio lateral de facies 
vertical y horizontal. 

Se encuentran indistintamente suprayacentes y concordantes sobre el 

tramo de margas azules. El contacto con esta formacién es neto, en el caso 

. s e Bc I 
de margas azules, calizas bioclasticas arenosas (Tcy, ), y mucho mds difuso 

cuando sobre las margas se encuentran las arenas y/o areniscas calcareas 

limo-arcillosas, amarillas. 

El tramo Tcl'; ha recibido distintas denominaciones: «caliza tosca», cal- 

carenitas de Carmona, etc. Petrogrificamente se trata de bioesparruditas 

arenosas con micrita, recristalizadas con pasos graduales a biomicruditas 

arenosas con esparita recristalizadas. Mineral6gicamente los porcentajes son 

los siguientes: esparita autigénica, 10-30 por 100; micrita, 10-30 por 100; 

Q, 15-35 por 100; Feldespatos, 1-2 por 100; fragmento roca, 0-2 por 100, en 

general carbonatados, chert, cuarcitas micédceas, pizarras y limolitas. Como 

accesorios, 6xidos de Fe, micas, glauconita, sulfuros, zircén, turmalina. La 

recristalizacion es de moderada a fuerte, segin los sectores. La estratifica- 

cién es variable, de masiva o difusa a bien estratificada, en bancos de 

10



10-20 cm. Localmente presentan estratificacion y/o laminacién cruzada. La 

direccion es NNE. con un buzamiento de subhorizontal a 10-15°. Si bien 

puede considerarse el buzamiento como original, los condicionamientos re- 

gionales nos llevan a creer que en parte puede tener un origen tecténico. 

En un afloramiento de localizacién (X = 424,476; Y = 290,421) se ha obser- 

vado en la cantera una intradiscordancia que, si bien es local, nos indica 

movimientos de la cuenca durante el periodo de depésito de estos sedi- 

mentos. Es por ello que su buzamiento puede tener en parte origen tecté- 

nico. 

En los afloramientos de los alrededores de Alcald de Guadaira presentan 

su potencia méxima de 3540 m. 

En general sus restos fésiles son inclasificables, pero en la cantera lo- 

calizada en (X = 409,113; Y = 306,242) en capas inferiores se ha encontrado 

gran abundancia de Equinodermos y Briozoos determinados, como: Schize- 

chinus cf. tuberculatus (POMEL), Eupatagus sp. Cellapora conglomerata 

(GOLGPUSS), etc., fauna de distribucion muy amplia Burdigaliense-Mioceno 

Superior. 

Micropaleontolégicamente son muy pobres, se determina: Elphidium cris- 

pum, Ammonia beccarii, Florilus boueanum, Spiroplectammina carinata, etc., 

y abundante fauna resedimentada del Cretéacico, Eoceno y Oligoceno-Mioceno 

Inferior. 

En el borde de la Hoja, en una cantera de situaciéon (X = 292,014; 

Y = 400,930) y en la Hoja de Dos Hermanas (12-41), en otra cantera, 

(X = 309,339; Y = 399,128), se han encontrado interestratificadas unas ca- 

pas de margas verdes arenosas con espesor variable, desde varios centi- 

metros en la cantera de Alcald, a un metro en Dos Hermanas, que dan una 

microfauna abundante de: Globorotalia plesiotumida, G. ex. gr. menardii, 

G. dalii, G. merotumida, G. acostaensis, G. martinezi, Globorotalia sp. (forma 

ancestral de margaritae), etc., que permiten la datacién, al menos de los 

paquetes infrayacentes a estas capas de margas, como Andalucienses. Re- 

gionalmente y aunque se le atribuye a este tramo una edad Andaluciense, 

no existen criterios ciertos para esta datacion, toda vez que sélo en los 

sectores muy localizados, Carmona y autopista Sevilla-Cadiz, se observa 

suprayacente y concordante un tramo de margas verdes, arenas y areniscas 

a las que se atribuye una edad Plioceno Inferior o transito Andaluciense- 

Plioceno basal. 

Como anteriormente resefiamos, por cambio lateral de facies, este tramo 

pasa regionalmente a arenas y areniscas limo-arcillosas de color ama- 

rillo (Tsf;]. Las diferencias petrograficas con el tramo anteriormente des- 

crito no son realmente sustanciales, toda vez que son un mismo sedimento 

con variaciones locales en la cuenca de precipitacién quimica y tamafio de 

grano de los terrigenos. En general, la fraccién terrigena tamaiio arena es 
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Figura 1 A 

del tipo sublitarenita, subarkosa, litarenita, litarenita feldespatica respecti- 

vamente, en orden de abundancia de determinaciones petrogréficas. La mues- 

tra media la formacién seria un sedimento tipo litarenita en paso a subli- 

tarenita (fig. 1A). La mineralogia media viene dada en el histograma de 

la figura 1B. 

Al igual que para las margas azules haciamos referencia a dos dmbitos 

sedimentarios, esta referencia es vélida para este tramo. Si regionalmente 

esta formacion se ajusta a las caracteristicas resefiadas, en el ambito olis- 
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tostrémico, los afloramientos presentan unas caracteristicas muy variables. 

En unos puntos son asimilables a los descritos como bioesparruditas areno- 

sas y/o biomicruditas arenosas, en otros son las arenas y areniscas limo- 

arcillosas, pero localmente, como ocurre en el sector de El Arahal (X = 

= 435,022; Y = 299,267} se encuentra un paquete de 2-5 m. de potencia 

suprayacente y concordante con las margas azules o a veces directamente 

sobre la serie blanca (albarizas). Presentan laminacién paralela y cruzada, 

sedimentacion gradada, estratificacion ondulante. Petrograficamente son 

biosparitas muy arenosas y recristalizadas con abundantes 6xidos de Fe, que 

en origen pudieron ser sulfuros. Los fésiles son muy escasos o son total- 

mente azoicas. La fracci6n arena es de tipo cuarzarenita con escasos fel- 

despatos y fragmentos de roca. 

Son, pues, diferentes, aunque no sustancialmente, a cualquier facies lito- 

légica de las que normalmente encontramos en esta formacion. 

En general, las arenas, areniscas limo-arcillosas amarillas, son ricas en 

macrofauna, que han permitido clasificar las siguientes especies: Pecten 

praebenedictus TOURNOUER, Chlamys scabrella fomnickii HILBER, Ch. sca- 
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brella cf. niedzwiedskii HILBER, Ch. macrotis SOWRBY, Cubitostrea cf. pro- 

ducta RAULIN-DELBOS. 

La microfauna es muy pobre, se encuentran: Elphidium crispum, Ammonia 

beccarii, Florilus boueanum, Spiroplectammina carinata. 

Paleontolégicamente y al igual que ocurria con anterioridad, esta forma- 

cién no tiene datacién exacta. Considerando que se trata de una unidad 

estratigrafica, le atribuimos una edad Andaluciense por los criterios regio- 

nales anteriormente aludidos y por los hallazgos de las margas interestra- 

tificadas. 

Las diferencias que han sido expuestas en los apartados de petrografia 
. Bc3-Be BC : 

para los tramos de notaci6n (Ty1.1» ) margas azules (Ts;;) arenas y arenis- 

cas limo-arcillosas amarillas y [Tc?Z] bioesparruditas y biomicruditas arenosas, 

con su diversidad, nos lleva a considerar que al menos durante el depésito 

de los tramos aflorantes el mar Mioceno Superior (Tortoniense Superior-An- 

daluciense) tenia unos ambientes de depésito bien definidos, la cuenca 

«sensu estricto» y el ambito olistostréomico. En la cuenca el depésito es 

continuo desde el Tortoniense Superior, por lo que las variaciones litolégi- 

cas son minimas; en el ambito olistostromico la llegada de las masas desli- 
zadas origina un paleo-relieve, y como consecuencia una compartimentacion 

de cuenca con intercomunicaciones, pero donde los aportes y la subsidencia 

diferencial son propios para cada intracuenca. 

Debido a esto, las litologias de los Gltimos tramos aflorantes del Anda- 

luciense en el ambito olistostrémico, presentan gran diversidad en litologia 

y potencia. Las margas azules llegan a acufiarse y el tramo superior regre- 

sivo se pone en contacto con los materiales olistostrémicos. En la cuenca 

ssensu estricto» la formacion amarilla es claramente regresiva. Las calizas 

bioclasticas son claramente litorales y se depositarian a forma de barras 

costeras imbricadas; las arenas y areniscas, limos arcillosos amarillos son 

igualmente litorales, pero de batimetria un poco mayor en continuacion 

sedimentaria con los anteriores sedimentos. 

122 PLIOCCUATERNARIO 

Suprayacentes y discordantes sobre todos los sedimentos anteriormente 

descritos, encontramos unos sedimentos que por sus escasos afloramien- 
tos dentro de la Hoja trataremos escuetamente, remitiéndonos a los trabajos 

realizados en las Hojas colindantes de Dos Hermanas (12-41) y Almonte 

(11-41), donde afloran ampliamente y han sido motivo de estudio minucioso. 

1221 Arenas basales (Ts,-Q) 

Por la carretera Utrera-El Coronil se corta una formacién que encontra- 

mos discordante (discordancia erosiva) o acordante sobre la formacién ama- 

14



rilla. Petrograficamente son litarenitas (calclititas) y/o litarenitas feldespa- 

ticas con variaciones a sublitarenitas. Mineralégicamente sus constituyentes 

son Q (5560 por 100), feldespato K (15-20 por 100), feldespato Ca-Na [0-5 

por 100), fragmentos de rocas carbonatadas (20-30 por 100) y escasos frag- 

mentos de roca tipo areniscas, chert, etc. 

Como accesorios encontramos micas, zircén, rutilo, turmalina, suifuros 

y dxidos de hierro, etc. Los minerales pesados son localmente abundantes. 

Dado lo reducido de la extension del afloramiento de estos sedimentos, 

nada podemos decir de su génesis de forma local. Los trabajos regionales 

realizados nos permiten decir que se trata de sedimentos holomarinos, que 

se depositarian con posterioridad a la regresién Andaluciense y como con- 

secuencia de una entrada en subsidencia parcial de la cuenca. Le atribuimos 

una edad Pliocuaternaria, por encontrarse suprayacentes al Andaluciense e 

infrayacentes al Glacis o formacién roja atribuible al Cuaternario antiguo. 

1.22.2 Calizas lagunares (Tc; -Q) 

Sélo un pequeiio afloramiento focalizado en el Cerro Torrelengua 

(X = 421,917; Y = 302,921) constituido por dismicritas con escasa arcilla 

y levemente arenosas, con pasadas de silice autigénica y discordantes sobre 

el olistostroma. Le atribuimos edad Pliocuaternaria por su posicién tectoes- 

tratigrafica, aunque no tenemos ningln criterio paleontolégico para ello. 

Debe tratarse de sedimentos de lagunas residuales con posterioridad a la 

regresion Andaluciense. 

1.2.3 CUATERNARIO 

Los afloramientos de los materiales cuaternarios, dentro del ambito de 

la Hoja, podrian tener en principio més o menos extension cartografica. La 

gran llanura que geogrdficamente denominan Vega de Utrera, en su mayor 

parte estd recubierta por suelos de mayor o menor espesor, pero dado 

que el encajamiento de la red fluvial a nivel de pequefios arroyos o la re- 

movilizacion por el cultivo hacen aflorar en grandes extensiones los sedi- 

mentos infrayacentes. Por lo tanto se ha cartografiado como cuaternario 

aquellas zonas donde estrictamente no se han observado afloramientos de 

estos sedimentos. 

1.2.3.1 Cuaternario indiferenciado (Q) 

Como antes resefidbamos, ocupa amplias zonas de la llanura central 

de la Hoja. En general, son suelos pardos con proporciéon variable de arena 

y escasos cantos o gravas. Su constitucién indica una reelaboracion y me- 

teorizacion de la formacién amarilla. 
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1.2.3.2 Formacion marisma (QM,) 

En el vértice SO. de la Hoja llega a aflorar el tramo més antiguo de los 

sedimentos de la formacién marisma. 

Estd constituido de una alternancia de margas verdes con abundantes 

nédulos calcdreos y pasadas de arenas muy finas con posible reelaboracion 

eéblica. Las arenas son de tipo subarkosa, con una mineralogia cuyos por- 

centajes aproximados son: Q, 65-75 por 100; feldespatos K, 1820 por 100; 

feldespatos Ca-Na, 0-2 por 100; fragmentos de roca, 5-10 por 100, con pre- 

dominio de los fragmentos de roca metamérfica sobre los de arenisca y 

carbonatados. Los minerales pesados son poco abundantes, encontramos 

turmalina, zircén, rutilo, epidota, etc. 

1.23.3 Terrazas (QT,, QT,) 

El sistema de terrazas del rio Guadaira esta poco desarrollado y la cons- 

titucién de éstas, al ser eminentemente margo-arenosas, al menos para la 

inferior QT,, hace que sus contactos sean las mas de las veces muy dificiles 

de cartografiar. 

La terraza superior, QT,, situada a una cota de 33-35 m., estd constituida 

por conglomerados, gravas y arenas, que presentan estratificacion cruzada y 

restos de paleocanales. Su constitucién es variable, toda vez que cuando 

corta la formacién amarilla del centro de la llanura, la importancia de los 

conglomerados disminuye y aumenta la proporcion de bolos de margas, no- 

dulos calcareos y cantos de las series olistostromicas, en tanto que al apro- 

ximarse a Alcald de Guadaira, los conglomerados aumentan en importancia. 

En el cruce de la carretera Alcald de Guadaira-Mordn, sobre el rio Guadaira 

puede observarse con bastante nitidez esta terraza sobre las margas azules. 

1.2.34 Aluvial actual (QAl) 

Su constitucion es muy variable, dependiendo de los sedimentos en 

los que el rio se encaja. Desde los cantos, gravas, arenas y lutitas del sec- 

tor NO., a los limos con pasadas de arena y cantos acorazados del sector 

centro y centro este de la Hoja, todo ello referido al rio Guadaira. 

2 TECTONICA 

Los materiales que afloran dentro del ambito de la Hoja, pertenecen a 

dos unidades estructurales (olistostroma y sedimentos autéctonos), que 

presentan rasgos de un periodo de evolucién tecténica diferente y otro de 
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tecténica conjunta mucho menos importante. Describiremos por separado 

la primera etapa y en conjunto los Gitimos movimientos de reajuste gene- 

rales a la cuenca. 

2.1 OLISTOSTROMA 

La tecténica de esta unidad estructural estd determinada por el despla- 

zamiento de SE. a NO. de materiales fundamentalmente margosos, que du- 

rante el Mioceno avanzaron hacia el mar instaurado en la zona. 

En este movimiento arrastré depdsitos, desplazindolos como «planchas 

flotantes= al principio, hasta sufrir deformaciones, fracturas e imbricaciones 

que dieron lugar a su mezcla con la masa. Esta evolucién se aprecia en un 

corte de Norte a Sur, siendo cada vez mayores los elementos englobados, 

cuanto mas al Sur, o cuanto méas proxima se encuentra la zona de despegue, 

como ocurre en nuestro caso. 

La tecténica de deslizamiento gravitatorio ha dado lugar, pues, a una 

estructura cadtica, entremezclandose elementos de diversas edades y pro- 

cedencias (olistolitos). Aunque en principio le damos procedencia subbética 

a estos materiales, es totalmente imposible de determinar las posibles es- 

tructuras heredadas de su tecténica original. 

La serie blanca (albarizas) se encuentran dislocadas y muy fracturadas, 

tanto cuanto mayor es su proximidad al frente en superficie del Olistostro- 

ma, donde a veces son cabalgantes y a veces cabalgadas por o sobre la 

masa olistostromica. 

En direccion SE., alejandose del frente en superficie, su tectonizacion 

va disminuyendo hasta encontrarse relativamente tranquilas y en contacto 

discordante sobre e! olistostroma. 

Un juego de fracturas importantes afectan sisteméiticamente a la serie 

blanca {albarizas). Unas de direccion aproximada NE.-SO. y otras de direc- 

cién NO.-SE., ambas se cortan en 45° las primeras son de compresion y 

las segundas de distensién y posteriores. Se observan en canteras, donde 

puede constatarse su gran abundancia como reflejo de una fuerte tectoniza- 

cion, debida a los movimientos de esta serie a partir del Mioceno Superior 

y con posterioridad a su acercamiento a la cuenca del Guadalquivir. 

El movimiento del olistostroma no fue continuo, creemos que pulsatorio 

y con fases locales no isécronas totalmente. 

A continuacién resumimos los principales movimientos, que pueden ser- 

vir como compendio de la evolucion e historia geolégica de esta unidad 

regionalmente. 

1. Post-Aquitaniense y ante-Burdigaliense Superior 

— Depésito de la serie blanca (Albarizas) 

2. Post-Serravalliense y ante-Tortoniense Superior 

Desplazamiento 

olistostromico. 
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3.1. Manto olistostrémico 

Desplazamiento de la serie blanca (Albarizas 
del frente y arrastre de los sedimentos de 

su entorno (Albarizas Andalucienses). 

3. Intra-Andaluciense ¢ 

4. Movimientos péstumos.—Halocinesis. Reajustes tecténicos. Cuencas en- 

dorreicas. 

2.2 SEDIMENTOS AUTOCTONOS 

La red de fracturas de direccién hercinica del zécalo, que al ser rejuve- 

necidos afectaban al Mioceno suprayacente, no tienen, dentro del ambito 

de la Hoja, ninguna o escasa representacion, a diferencia de las zonas limi- 

trofes situadas més al norte. Suponemos que la gran potencia de sedimen- 

tos poco competentes, bien autdctonos o aléctonos, es suficientemente im- 

portante como para amortiguar los efectos de este rejuvenecimiento. 

Mayor importancia, debido a que configuraron junto a la regresién la 

morfologia actual de la zona, tienen los movimientos péstumos. Dos tipos 

son claramente observables, los halocinéticos, que son los causantes de 

auténticos domos, coronados por las series regresivas del Andaluciense, y 

las pulsaciones locales, que dislocan localmente las margas azules y calizas 

bioclasticas discordantes sobre el olistostroma o en las proximidades de su 

frente en superficie. El inicio de estos movimientos pdstumos puede ser 

el causante de las intradiscordancias locales en las calcarenitas, y por su- 

puesto, de su fracturacion posterior. Los afloramientos de la zona centro 

sureste demuestran claramente lo anteriormente expuesto. 

No tenemos criterios suficientes como para demostrar que el rectilineo 

contacto de las calizas biocldsticas pueda tratarse de una fractura, pero 

el escalonamiento de los afloramientos de esta unidad estratigrafica, encon- 

trandose a distintas alturas en la Vega de Utrera y en la Meseta de Alcala 

de Guadaira, nos hace pensar en la posibilidad de ello. 

3 HISTORIA GEOLOGICA 

En su principal extension, 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 

autéctonos. 

Tras la emersién paleozoica, la cuenca primitiva entré en subsidencia 

parcial, instaurdndose 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. 
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Las lineas de costa indicadas para los mares del Lias y Jurdsico-Cretécico 

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 sedimentacién. 

En las figuras 2 y 3 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 4 y 5 aparecen cortes estratigrdficos 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 sedimentacién mesozoica y paleégena de cuya 

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

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

la masa caética 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 —facies 

que denominamos «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 removilizacién y enriquecimiento secundario. 

Debido a la estructura tan compleja y dislocada, dificilmente podemos 

llegar a identificar este movimiento con alguno de los movimientos alpinos, 

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 parautéctona de «albarizas», hay dos edades claramente 

definidas micropaleontol6gicamente: 

Una Burdigaliense Superior-Serravalliense y otra Tortoniense Superior- 

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

Podemos pensar que este hiato estratigréfico 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 —olistostrémicos— se encuentran suprayacentes ya 

sea sobre sedimentos de la transgresion del Tortoniense Superior —facies 

19



(11
4 

.30 

[} 

Escala” | {000 OCC 

20 3 

S 

LEYENDA 
Neageno y Cuaternaria 

‘Riberizas .Aquitgniense y Hurdigaliense) 

Taelg0ILT superior y Nummuiitie) 

urisicr y Hencomiense 

Trigy morga-yestlero 

Pcleszoies 

Sondeas 
"——l’g: Lineas isobatas (Profundidad bajo 

ol mvel del mar 
Falias 

Cantorne morfolégica del techo 
2dcalo (segin Drake,Gaibar, 
Pugariga, stc) 

del 
9 

V- 

Figura 2



¥4
 

30 Eseoia | 1000 000 

. 15 20 30 40 50 Km 

Zretocice suparior y Nommurhon 

1 L ardsiec y Meocomiense 

Trics marge-yesifers 

Pcleozoite 

Sirdecs 

— oo Lineds isobatos (Profundidad bajo el 
~" 250 nivel del mar) 
dbiies. Fallas 

...... Contorno morfoldgico del techo dei Trioe 
(segun Drake,Gaibar, Pusrtae, stc ) 12 

Figura 3



l;n Escola: 1:1.000.000 

[o] 10 20 30 40 50 Km, 
P 4 i 

s 

LEYENDA 
| Neogeno y Cuaternario 

"Albarizas” (Aquitamiense y Burdigaliense) 

E Cratacico superior y Nummulitice 

W///t Jurdsico y Neocomiense. 

IIEI Trios morgo-yesifero 

D Palsozoico 

L] Sondeos 

Frenle del manto da carrimiento cortada 
bajo &l Mioceno 

Figura 4



for
d 

CORTE I 

SE NO 
" i 

arizas {Burdigaliense . o ) 

i ' parautdcton Mioceno naouu?oc!ono(Andulucunu)—-’f-—'— ~——— ~——-—— Mioceno autdctcno{Tortoniense sup.—Andauciense) —————— === 
| 

! | Rio Guadalquivir 
! CARMONA-5 | CARMONA-4 CARMONA -3 CARMONA-2 A0 LU, 

y e 

e r - - 
x ¥ = x L TPALEOZOIgO, T 

=7 Manto de corrimiento { Olistostroma) 

7 

1 
J 

| 
) 

! , 
pe-- Mioceno autéctono(Tor toniense) 

Linec de coste 
el Lio CORTE II S o 

. | NE 
80 Lmap de costa del ! 

Jurasico superiar | Linea de cos- 
EL ASPERILLO JURASICO SUP, - . ! ALMONTE | 1o rigs 

2 3 4 }‘,\Km. ] 1 

Figura 5



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

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

Tortoniense Superior. 

La transgresién Tortoniense avanzé inicialmente en direccién al borde 

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

cambiando luego su direccién para ir en direccién 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 transgresién, de 

Tortoniense a Andaluciense, a partir de Alcald del Rio. 

La gran potencia y uniformidad de los depésitos 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 

mas antiguas, en parte por removilizacién y también por sedimentacién 

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 olistostromico 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 aparicion de unos «términos de alternancia» 

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 bioclésticas, «cal- 

carenitas», con neto predominio de aportes terrigenos. 

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

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

la regresion —de Norte a Sur— producidas en zonas de aguas méas 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 Alcald 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 

24



el rio de adaptarse al borde de la Meseta para girar en &ngulo 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 la pobreza en microfauna plancténica de los sedi- 

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

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

ostrdcodos de aguas salobres. Igualmente, permitiria explicar la existencia 

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

definitivamente pliocena, poseen una asociacién 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 geolégica del Neégeno del Valle del 

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

tiempo del Mediterrdneo. Esto posiblemente contribuird a aclarar algo sobre 

la controversia existente en la 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 sedimentacion de caracter continental o eva- 

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

fauna abundante. 

Evidentemente el umbral (sill} del Estrecho de Gibraltar, no actué como 

un cierre total de la cuenca mediterranea a las aguas del Océano Atlantico; 

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

mitieron los tramos de sedimentacién marina alternantes con los tramos 

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

los potentes depésitos evaporiticos mediterraneos, que se produjeron en 

aguas muy someras cargadas de sales (playas o sabkhas) o en un mar pro- 

fundo hipersalino, segin otros autores. 

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 transgresién pliocena pone fin al aislamiento de la cuenca mediterrs- 

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

sedimentacién marina normal. Corresponderian a este periodo las margas 

blancas —-«trubi=— de Sicilia. 

Paralelamente a esta sedimentacién evaporitica en el area mediterrénea, 

en el Valle del Guadalquivir, se producia una continuidad de sedimentacién 
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totalmente marina, desde el Tortoniense Superior. Los fen6menos orogéni- 

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

cuanto a que se producen impresionantes deslizamientos subacuéticos con 

un marcado aspecto cadtico [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 cretacicos y eocenos, resedimentados desde 

las masas de olistostroma, margas que se hacen progresivamente mas are- 

nosas conforme avanza la regresi6n, para dar lugar a los sedimentos car- 

gados de detriticos que denominamos: arenas amarillas, «caliza tosca» 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 Italia —Zancliense— 

y que no poseen una fauna propia, sino una alteraciéon 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 formacion 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), sé6lo vélido para el O. del Mediterrdneo, donde 

hay cierta continuidad 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 caracterizacién micro- 

paleontolégica de este piso. 

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 sedimentolégicas 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 formacién es parélica: Tur- 

beras de El Picacho y de Los Cafios. 

Tras este periodo de sedimentacion fluvio-marina, con bajo gradiente de 
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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 mas altas, con el depdsito sobre ellas 

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

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

bre la Formacion Roja. 

Un hecho que parece certificar la no emersién 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 Formacion 

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 formacién 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 

No se han encontrado indicios de actividad minera, y dadas las caracte- 

risticas litolégicas de las series, podemos pensar que no existe posibilidad 

para la investigaci6on de criaderos minerales. Por ello, trataremos solamente 

el tema de canteras. 

Se han localizado numerosas explotaciones en la serie blanca (albarizas) 

como materia prima para la industria ceramica. Su constitucién margo- 

silicea, en principio, parece idonea para la elaboracién de materiales de 

construccién. Se ubican la mayoria de estas canteras en las proximidades 

de El Arahal. 

Como anteriormente aludiamos, el contenido en silice de esta serie es 

bastante alto y en algunas zonas llegan a ser verdaderas silesitas (capas 

de Kilsergur). Las numerosas aplicaciones que este tipo de roca tiene, nos 

induce a pensar que podria tener importancia una determinacién més exacta 

de los afloramientos de este tipo de sedimentos. 

Las margas azules son explotadas con idéntico motivo en los afloramien- 

tos de los alrededores de Utrera. 

El Andaluciense regresivo, bien en su tipo de calizas biocidsticas, bien 
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como arenas o areniscas limo-arcillosas, son motivo de explotacién, a veces 

importante. Son calizas bioclasticas en los sectores donde se encuentran 

bien estratificadas y fuertemente compactadas, son explotadas para cons- 

truccion y firme de carreteras en las zonas de predominio de arenas y are- 

niscas, se explotan como albero de usos variables. 

Los aluviales del rio Guadaira en algunas zonas son igualmente explo- 

tados para aridos, con muy poca importancia. 

4.2 HIDROGEOLOGIA 

Las series de la Hoja de Utrera no se prestan, en general, a la formacién 

de acuiferos importantes. 

Los materiales que constituyen el olistostroma, tanto la masa indiferen- 

ciada como los olistolitos que afloran, presentan las capas permeables tras- 

tornadas, aisladas, y de pequefia extensién, por lo que raras veces existen 

condicionamientos generales que permitan constituir acumulaciones desta- 

cables de aguas subterrdneas; solamente en el contacto de olistolitos y 
masa indiferenciada existen algunos pozos para uso doméstico, o pequefios 

regadios. 

Las margas azules son practicamente estériles en cuanto a hidrogeologia, 

s6lo en las zonas donde la meteorizacién da potentes suelos o estdn recu- 

biertas por terrazas, sirven de base impermeable. Los pozos son de escasa 

importancia y suelen secarse en la época de estio. 

La formacion regresiva del Andaluciense es sin duda la de mas interés 

hidrogeolégico. Las calizas bioclasticas y las arenas y areniscas, con su 

base impermeable de margas azules y su potencia, tienen condicionamientos 

favorables al menos sectorialmente para la investigacion de acuiferos. Su 

buzamiento y la leve tectonica unido a la alta permeabilidad, hace que en 

gran parte las aguas subterrdaneas de esta formacion estén canalizadas. 

Es por ello que pozos a muy poca distancia den caudales muy diferentes. 

Existe una numerosa red de pozos, galerias y sondeos, que dan caudales 

modestos, en todo caso inferiores a 10-15 I/s., en las zonas de calizas bio- 

clasticas y muy inferiores en las arenas y areniscas amarillas. 

La calidad de las aguas no es buena. Son, por lo general, aguas duras, 

que plantean graves problemas de conduccién. En el sector este, donde las 

formaciones regresivas coronan a forma de «muelas», las series para-autéc- 

tonas, su importancia es menor, dada su potencia y extensién; se ha obser- 

vado, ademas, que en esta zona hay un drenaje continuo a favor de contacto 

con las margas autéctonas o para-autéctonas infrayacentes. 
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