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INTRODUCCION 

la Cuenca del Guadalquivir, a la que pertenece la Hoja de Marchena, 

esta situada en la parte meridional de la Peninsula y se extiende como una 

larga banda comprendida entre la zona subbética al SE., la prebética al NE. 

y el Macizo Hercinico de la Meseta al NO. 

En ella se depositaron tanto materiales nedgenos autéctonos como alGc- 

tonos [Olistostroma), procedentes estos (ltimos de la zona Subbética y que, 

debido al hundimiento de la cuenca miocena, se deslizaron, provocando la 

acumulacién cadtica de grandes depositos. 

Por el NO., el Ne6geno es transgresivo sobre el Paleozoico y su linea de 

contacto se corresponde a grandes rasgos con la antigua orilla del mar que 

invadié la Depresién del Guadalquivir. 

Gran parte de la regién se encuentra recubierta por aluviones recientes 

y otros sedimentos cuaternarios y pliocuaternarios. 

En |a Hoja de Marchena aparecen representados los materiales autéc- 

tonos (del Tortoniense Superior a nuestros dias) y los correspondientes a las 

zonas ocupadas por los materiales al6ctonos y para-autéctonos que se 

incluyen en el Olistostroma. 

La Hoja presenta un paisaje de suave relieve, a excepcién de la zona 

sur, donde aflora el Tridsico, que muestra un relieve mas accidentado. 

Las caracteristicas litolégicas, unidas a la importante meteorizacién, han 

producido potentes suelos; el coluvionamiento y el cultivo tan intenso deter- 
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minan que en muchas zonas exista una gran pobreza de afloramientos, por 

lo que dadas las dificultades que esto ha representado para el estudio 

geoldgico, los contactos en muchos casos no pueden ser rigurosos. 

1 ESTRATIGRAFIA 

En la compleja estratigrafia de la Hoja s6lo pueden distinguirse mate- 

riales aut6ctonos en el intervalo comprendido entre el Tortoniense Superior 

y la actualidad. 

Como veremos més adelante, deslizamientos en masa provenientes del 

Sur y asentados durante el Mioceno, han situado en esta zona materiales 

aléctonos de diversas edades: desde el Tridsico hasta el Mioceno Superior. 

Dos grandes conjuntos de materiales hay, por tanto, en la Hoja de Mar- 

chena: los constituidos por sedimentos Autdéctonos y el Olitostroma. 

1.1 OLISTOSTROMA 

La denominacion de Olistostroma (del griego olistaina = deslizar, y 

stroma = masa) indica, segiin MARCHETT! (1956), una masa argilitica mas 

0 menos caética y dislocada que contiene bloques rigidos de edades mas 

antiguas, coetdnenas o mas jovenes, deslizada por gravedad hacia zonas infe- 

riores, generalmente en un area de sedimentacién e integrada por forma- 

ciones mds antiguas que aquellas sobre las que desliza. Se encuentran en 

medio marino, pero pueden ser también subaéreas. 

Estos deslizamientos no se produjeron de una sola vez, sino en diversos 

momentos, al tiempo que se producia la sedimentacién propia de la cuenca, 

lo que dio lugar a una continua remocién, entremezcla y resedimentacién 

de materiales predominantemente margosos. 

De aqui la imposibilidad de separar tramos estratigraficos en fa mayor 

parte de la zona ocupada por el Olistostroma. Sélo se pueden distinguir 

algunos afloramientos de margas, areniscas y calizas, que destacan en el 

terreno por su color o disposicion, pareciendo tener entidad propia y dimen- 

siones cartografiables. 

Regionalmente, estos afloramientos (Olistolitos) abarcan una amplia gama 

de edades: Jurasico, Cretacico, etc. 

En estos limites de !a Hoja sélo se han podido separar algunos aflora- 

mientos jurdsicos y cretdcicos, asi como los de la serie Eoceno-Mioceno 

Inferior. 

Parece oportuno distinguir dentro del conjunto una formacién que por 

su disposicién, origen y grado de implicacion es netamente separable de la 

gran masa. Corresponderian a sedimentos que depositados en cuencas 
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no lejanas a su actual emplazamiento han sufrido traslacién. A estos 

materiales los llamamos formaciones Para-autéctonas como distincion de las 

claramente Aléctonas. 

1.1.1 Formaciones Aléctonas 

1.1.1.1 Olistostroma Indiferenciado [TG-chl 

Constituido fundamentalmente por margas versicolores, a veces con ye- 

sos. Toda esta masa aglutina bloques de calizas, dolomias y areniscas de 

diversas edades, en una mezcla cadtica. 

La edad de las margas es variada, asi como su distribucién en el ambito 

de la Hoja. 

La caracteristica principal de esta unidad es la tremenda mezcla de los 

materiales, por lo que se recurre en todos los casos a incluir los aflora- 

mientos bajo la denominacién de indiferenciados; sélo cuando se tienen 

criterios fiables para poder separar dentro de la masa olistostromica algin 

tipo de material, se han cartografiado aparte, sin que esto signifique que 

tengan un comportamiento distinto; solamente sefialaria zonas de influencia 

de los distintos sedimentos que forman el conjunto del Olistostroma. 
El aspecto que ofrece es el de un suelo pardo y margoso, pero esta 

apariencia corresponde, en unos casos, al suelo derivado de la roca infra- 
yacente, y en otros, a la capa de alteracién que impide, la mayoria de las 

veces, tener constancia del sustrato, sirviendo sé6lo para hacer una separa- 

cién tentativa entre estos materiales y el resto de las formaciones. 

Dada la naturaleza de este manto de deslizamiento, los espesores son 

muy irregulares, variando notablemente de un punto a otro. En los limites 

de la Hoja no se tienen datos directos de la potencia, pero a 4 Km. del 
limite NO. el sondeo Carmona nim. 6 cifra la potencia en 1.800 m. como 

minimo de Olistostroma, pues no llega a tocar el sustrato, a diferencia 

de otros realizados algo méas al N. (Carmona nim. 4, 3, etc.), que al localizar 

el Paleozoico y la transgresién miocena, suministran potencias exactas de 

esta formacién, que, como es légico, aumenta hacia el S. 

1.1.12 Tridsico [T¢) 

Ocupa terrenos situados en la parte meridional y topograficamente mas 

elevada, destacando su relieve de la suavidad existente en el resto de la 

Hoja. Los constituyen margas rojizas y arcillas con tonos abigarrados, siendo 

muy frecuentes las capas de yesos. Localmente se aprecia la presencia de 

ofitas, que petrograficamente presentan una composicién de: plagioclasas 

y clinopiroxeno como principales, y feldespato K, clorita, biotita, m. mets- 

lico, esfena y apatito como accesorios; textura subofitica a ofitica, clasifi- 

céndose como diabasa.



Los estratos estan profundamente trastornados y su estructura es caédtica, 

englobando en su senc materiales de variada edad y litologia, al igual que 

sucede en el resto de formaciones olistostrémicas. Es este comportamien- 

to el que ha motivado la inclusién dentro del Olistostroma. 

Estudios regionales permitirian trazar (con la imprecision l6gica que en 

estos materiales supone) la linea divisoria que determinara qué parte de 

esta formacion, que se extiende con gran amplitud hacia el S., cabe con- 

siderar como implicada en el Olistostroma, dejando el resto como pertene- 

ciente al dominio subbético. Es evidente que no seria una linea, sino 

una zona de paso gradual la que separaria estos dos dominios, y que si 

no se descarta la posibilidad de que este contacto entrara algo en los 

limites de la Hoja de Marchena, existen bastantes motivos para pensar 

que se encuentra algo més al Sur, en la vecina Hoja de Mor6én de la 

Frontera. 

Dentro de la masa se encuentran, con relativa frecuencia, materiales 

pertenecientes al Muschelkalk (Ts;). S6lo se sefialan tres afloramientos 

constituidos por dolomias (dolomicritas) de tonos oscuros generalmente, bien 

estratificadas y con nulos o escasisimos restos fésiles (sombras de molus- 

cos en alguna muestra). 

1.1.1.3 Jurdsico (Jy, Jz, J3, J) 

Numerosisimos afloramientos, aunque de pequefia entidad, se han po- 

dido distinguir del resto del Olistostroma, y que con entidad de olistolitos 

han podido separarse como pertenecientes al Jurésico. 

Gran parte de ellos pertenecen al Lias (J;) (posiblemente Lias Inferior), 

constituidos por dolomias principalmente y algunas calizas, no habiéndose 

observado restos fésiles. 

El Dogger (J;)} estd representado por un afloramiento formado principal- 

mente por calizas ooliticas, calizas y algunas marge-calizas (oosparitas, intra- 

biosparitas). Se ha podido determinar por Ammonites el Bajociense. 

El Malm (J;) se ha podido diferenciar en tres afloramientos, constituidos 

por calizas y calizas ooliticas, en los que se ha determinado Kimmeridgiense 

y Oxfordiense. 

El resto de los afloramientos estin cartografiados como Juréasico Indife- 

renciado (J). 

1.1.14 Cretdcico (Cy) 

En algunos puntos de la zona ocupada por el Olistostroma aparecen 

pequenos afloramientos de margas y calizas (intrabiosparitas y biomicritas) 

de tonos blanquecinos, atribuidas al Creticico iInferior (C;). Los estudios 

de algunas muestras tomadas han determinado la presencia del Berriasiense, 

Hauteriviense y Aptiense-Albiense.



El Cretacico Superior se incluye dentro del Olistostroma indiferenciado, 

pues las caracteristicas mecénicas de unas margas verdes, datadas como 

campanienses, hacen que sea imposible su separacién. 

A-B 

1.1.1.5 Eoceno-Mioceno Inferior (Ta1 | 

Los terrenos de edad Eoceno-Mioceno Inferior presentan numerosas difi- 

cultades por la mala calidad de los afloramientos, y porque los datos que 

nos aportan no son lo suficientemente claros para correlacionarlos con se- 

guridad a otros de similares caracteristicas en la zona subbética de la que 

proceden. 

Dentro del 4drea de la presente Hoja estan representados por afloramien- 

tos que, con mas o menos implicacién, vinieron en la masa fundamental 

del Olistostroma, considerandolos, por tanto, olistolitos. 

Como el resto de materiales que forman el Olistostroma hacia el Sur van 

apareciendo masas cada vez mas importantes, y el Eoceno-Mioceno Inferior 

se puede observar con més precisién. 

Se ha intentado confeccionar una serie que en lineas generales pueda 

corresponder al conjunto de esta formacién. 

La parte méas baja corresponderia a unas margas verdes, areniscas y 

calizas arenosas amarillentas, en bancos alternantes que localmente tienen 

caracteristicas propias de un flysch; las margas verdes no suelen ser ricas 

en fauna, mientras que en las calizas suelen aparecer Nummulites. 

Encima de esta serie de tonos verde-amarillentos estd otra que destaca 

por su color blanquecino, mds calcdrea, y que también en algunas zonas 

presenta caracteristicas flyschoides [en este caso flysch calcéreo), consti- 

tuida por margas blanco-amarillentas (a veces muy blancas) muy calcareas, 

areniscas blanquecinas de grano fino a muy fino, y calizas (biomicritas 

mds o menos arenosas) blancas que frecuentemente son muy ricas en 

fauna. 

Los afloramientos cartografiados del Eoceno-Mioceno Inferior correspon- 

den siempre a una parte (generalmente pequefia) de la serie, y las margas 

verdes y areniscas de la parte inferior han servido en muchos casos como 

zona de despegue de la superior, estando la mayor parte de las veces in- 

cluida como Olistostroma indiferenciado. 

1.1.2 Formaciones Para-autéctonas 

1.1.2.1 Burdigaliense Superior-Andaluciense (Toag ) 

Corresponden a lo que se conoce con el nombre de «Albarizas» o <Moro- 

nitas» y que tienen una distribucién regional bastante amplia a lo largo 

del limite SE. de la cuenca. 
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Estan constituidas por margas y margocalizas blancas, aunque localmente 

se presentan como calizas blancas y con intercalaciones arenosas. 

En general se trata de biomicritas arcillosas levemente arenosas, con 

variaciones a micritas arcillosas y biomicritas con arcilla. 

Los porcentajes de arcilla son variables (5-30 por 100), y la arena (fina 

a muy fina) estd comprendida entre el 0-10 por 100. El porcentaje de 

fosiles varia entre 8-25 por 100 aunque se supone que en muchas ocasiones 

es mayor, toda vez que con bastantes aumentos se observa que la matriz 

esta constituida esencialmente por fragmentos de espiculas, radiolarios, 

diatomeas y una cantidad importante del Nannoplancton. La fraccién arena la 

forma esencialmente cuarzo, mal o escasamente redondeado, y a veces 

pequefios cristales de feldespato potasico muy alterado. El color verde ama- 

rillento de la fraccién lutita induce a pensar que su constitucion es sericita- 

clorita. La silicificacién, aunque variable, suele ser abundante, bien como 

removilizacién de la silice de la matriz (nédulos de calcedonia), o bien 
como constituyente de ella. La recristalizacién sélo afecta a los restos fésiles 
y en pequefia proporcién a la matriz. 

Las intercalaciones arenosas son petrograficamente areniscas y arenas 

arcillosas. La arcilla oscila entre 525 por 100 y su constitucion es similar 

a la anteriormente descrita. La fraccién es del tipo sublitarenita a litarenita 

feldespética. Los fragmentos de roca son carbonatados y lutiticos; el 

cuarzo, de caracter poligénico, estd redondeado a subredondeado, y los 

feldespatos, muy alterados, 'son del tipo ortosa-microclino, con escasos gra- 

nos de plagioclasa, posiblemente de procedencia subbética, erosion de las 

series flyschoide, mezclado con el barro albarizoide. 

Otra caracteristica importante es la gran cantidad de Diatomeas, Ra- 

diolarios, Foraminiferos y Nannoplancton que se aprecian. 

Desde su conocimiento, esta facies «Albariza» ha sido motivo de dis- 

cusién, no sélo en cuanto a su edad, sino a su posible origen, 
GAVALA (1916) las atribuia al Oligoceno; mas tarde (1959), al Aquitano- 

Burdigaliense. Estudios posteriores de PERCONIG (1964) le permitieron dife- 

renciar dos tipos distintos dentro de ellas, las que no contienen Orbulina, 

para las que daria una edad Aquitano-Burdigaliense, y las que contienen 

Orbulina, que serfan Tortoniense-Andaluciense. 

VERDENIUS (1970) distingue dos tipos de Albarizas con caracteristicas 

litologicas distintas, unas laminadas y otras compactas, pero las muestras 

recogidas, no s6lo en el entorno de la Hoja, sino a lo largo de la zona, 

permiten afirmar que esta diferenciacion litolégica no corresponde a una 

separacion cronoldgica, habiéndose datado las Albarizas hojosas y laminadas 

indistintamente Burdigaliense Superior-Langhiense Inferior o Tortoniense Su- 

perior-Andaluciense, sucediendo fo mismo con las que son mds margosas, 

pesadas y con estructuras a veces en bolos. Esta caracteristica es lo que



ha movido a cartografiar de una manera indiferenciada del Burdigaliense 

Superior al Andaluciense esta formacién, ya que no existen criterios de 

campo para separarlos. Los aspectos tectonicos serdn tratados en el apar- 

tado correspondiente. 

De las muestras tomadas y entre una numerosa fauna, se han podido 

determinar: Praeorbulina y Globigerinoides bisphaericus que corresponden 

al Burdigaliense Superior-Langhiense Inferior y Globigerina dutertrei, Globo- 

rotalia humerosa, Globorotalia acostaensis, Globigerina apertura, Globorotalia 
menardii, Globorotalia martinezi y Orbulina universa, que caracterizan al 

Tortoniense Superior-Andaluciense. 

1.2 MIOCENO AUTOCTONO 

Los primeros sedimentos autéctonos de la Cuenca del Guadalquivir co- 

rresponden a los niveles de la transgresién tortoniense, que no afloran en 

superficie. Esta formacion transgresiva es discordante sobre el Paleozoico y 

tiene amplia representacion en superficie a lo largo del borde sur de la 

Meseta. 

A continuacién vienen las margas azules, y encima, los niveles de la 

regresién andaluciense. 

El paso vertical de una a otra nunca es brusco, sino gradual, y los con- 

tactos son en parte estimativos. 

121 Margas Azules (Tmiis") 

Constituidas por margas azules, cuando se presentan frescas, y beige- 

amarillentas, cuando estan alteradas. Hacia el techo van pasando a margas 

cada vez mas arenosas hasta el transito definitivo a los niveles claramente 

regresivos del Andaluciense. 

Dentro de las margas azules se pueden distinguir dos tipos, debido a 

visibles diferencias litolégicas y de coloracién. Unas serian las margas azules 

tipicas de centro de cuenca y que regionalmente son las que abundan; 

las otras serian las correspondientes a los niveles més altos y que, como 

se decia anteriormente, corresponderian a margas mds arenosas que marcan 
la parte més alta de la unidad. 

En la Hoja de Marchena, por su posicién en el borde de la Cuenca, las 

margas que afloran corresponden casi siempre a los niveles altos, o sea, 

margas azules muy arenosas. 

Los afloramientos son escasos, encontrandose paquetes de poca potencia 
con tendencia a acufiarse; la estratificacion es de masiva a nula y la 

fractura astillosa. Hacia la base el aspecto difiere escasamente de las 

Albarizas, sobre la que se encuentran discordantes.



La potencia es bastante reducida, suele oscilar entre 1 a 5§ m., aunque 

en algunos puntos puede llegar a 15 m. 

La microfauna encontrada permite atribuir una edad de Tortoniense Supe- 

rior-Andaluciense por la aparicion de: Globigerina dutertrei, Globorotalia 

acostaensis, Globorotalia martinezi, Globorotalia scitula ventriosa, Bolivinoi- 

des miocenicus, Globigerina nepenthes, Globorotalia sp. (Forma ancestral 

de G. margaritae), Globorotalia menardii, Globorotalia plesiotumida y Globi- 
gerinoides obliquus extremus. 
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1.2.2 Andaluciense Regresivo (Tslnzc] 

Concordante sobre las margas azules descansa una formacién compuesta 

de arenas, areniscas, limos y margas estratificadas, que marcan el comien- 

zo de la regresion. 
Como es caracteristico a lo largo de casi todas las formaciones de la 

cuenca, el contacto no es neto, sino que viene dado por el paso progre- 

sivo de la marga arenosa del techo de la formacién infrayacente, hasta la 
aparicién de niveles areniscosos y arenosos. La variabilidad lateral es im- 

portante. Cuando predominan los tramos de areniscas, éstas se observan 

bien estratificadas y con estructuras sedimentarias primarias. 

Petrograficamente son subarkosas y sublitarenitas (Fig. 1), con mayor 

porcentaje de éstas dUltimas. La muestra media de la formacién es tipo 

sublitarenita, cuya composicién media estd representada en el histograma 

de la (Fig. 2). 

Mineralégicamente las muestras estin constituidas esencialmente por: 

cuarzo (40-95 por 100), feldespato potédsico (2-10 por 100), plagioclasa (0-3 

por 100), fragmentos de rocas (5-35 por 100} y aloquimicos (0-20 por 100) 

para las arenas. En las areniscas, los porcentajes son igualmente variables 

y con dos tipos predominantes de cementos: carbonatado (1040 por 100) y 

ferruginoso (3-15 por 100). 

El cuarzo poligénico y posiblemente policiclico, dado su grado de redon- 

deamiento. Los feldespatos potasicos, poco abundantes y bastante alterados, 

son del tipo ortosa y/o microclino. Los calcosédicos son atin menos abun- 
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dantes, presentiandose en cristales pequefos y muy alterados. Los fragmen- 

tos de roca, variables en cuanto a su abundancia, son de tipo arenisca, de 

cemento carbonatado, metamérficas y cuarcitas micéceas. 

En los bancos de areniscas, los terrigenos presentan las mismas carac- 

teristicas y en proporciones similares, siendo, por lo general, carbonatado 

(esparita) el cemento, salvo en una muestra que es de tipo dolomitico. 

El cemento ferruginoso es casi constante en estos bancos de arenisca y 

puede ser posdiagenético por circulacién de aguas. 

Los accesorios son relativamente abundantes, aunque localmente puede 

ser significativa y visible. Se han observado: Glauconita, turmalina, circén, 

rutilo, micas, sulfuros de hierro, anfiboles, piroxeno, etc. 

En el histograma de la figura 2 se presenta la muestra media de esta 

formacién, en el que se observa un 'sedimento tipo sublitarenita a litarenita 

(y/o litarenita feldespatica localmente), como corresponde a lo anterior- 

mente resefiado. 

El redondeamiento de los granos esta comprendido entre (0,6-0,8), o sea, 

de subredondeados a redondeados. 

Se trata, por tanto, de un sedimento maduro, con bastante homogeneidad 

en su composicién, tanto vertical como horizontal de tipo playa o litoral. 

La potencia es muy variable; en las zonas de mayor acumulacién oscila 

alrededor de los 30 m. como maximo. 

Los estudios micropaleontolégicos permiten atribuir una edad Andalu- 

ciense, citdndose como méds caractersiticos la aparicién de: Globorotalia 

plesiotumida, G. gavalae, G. acostaensis, G. humerosa y G. menardii. 

13 PLIOCUATERNARIO [T§-o] 

Discordantes sobre el resto de materiales anteriores, se presentan unos 

sedimentos que posiblemente correspondan a una etapa antigua del Cuater- 

nario o quiza del Plioceno, del que no tenemos referencia en la Hoja de 

Marchena, aunque si mas al O., en Carmona, donde afloran margas verdes 

consideradas pliocenas. A falta de una datacién precisa, se prefiere dar una 

tan amplia como la de Pliocuaternario. 

Lo forman conglomerados, areniscas, limos y arcillas, extendiéndose prin- 

cipalmente por el cuadrante NE. de la Hoja, que corresponde en gran parte 

a la llanura que existe entre La Lantejuela-El Rubio-Osuna y Marchena. 

Los conglomerados estin muy cementados y formados por cantos de 

calizas y dolomias subbéticas, bien redondeados y con tamafo por lo 

general inferior a 810 cm.; la matriz samitica estd compuesta en gran 

proprocién de cuarzo (aparecen corrientemente cuarzos bipiramidados); el 

cemento es calizo. 

Las areniscas, bien cementadas, estdan formadas aproximadamente por 
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un 40 por 100 de cuarto; los fragmentos de roca son en su mayoria 

calizas, areniscas, pizarras y chert, y el cemento calizo oscila del 36-38 

por 100. 

Dado que esta formacién se presenta encalichada, en muchos casos sélo 

quedan retazos de su antigua extension, por lo que el reconocimiento 

superficial se hace con dificultad. Los datos que se puedan aportar sobre 

su potencia son, por este motivo, locales, siendo la potencia maéxima 

apreciada de 15-19 m. 

Cabe suponer que estos materiales pliocuaternarios fueron los deposita- 

dos en una cuenca endorreica que se instauré en la zona debido a movi- 

mientos péstumos del Olistostroma, y sus diferencias litolégicas corres- 

ponderian a la zonacion de materiales propia de este tipo de cuencas. 

1.4 CUATERNARIO 

Las formaciones cuaternarias distinguidas corresponden a terrazas, depo6- 

sitos lagunares y a un Cuaternario Indiferenciado [(Q). 

En el estudio geolégico de esta Hoja se ha procurado interpretar en 

todos los casos la naturaleza y edad de los terrenos, a pesar de estar 

recubiertos en gran parte por suelos potentes, coluviones, etc. Por lo que 

se sefiala que las formaciones cuaternarias son méas importantes en exten- 

si6n de lo que cabe juzgar, a la vista de la cartografia. 

14.1 Depdsitos Lagunares [QlLg) 

Existen zonas que presentan una morfologia lagunar y sedimentos carac- 

teristicos de este tipo de depésitos. 

A la vista de lo que se observa actualmente, éstas debieron tener una 

mayor importancia, formando una red de lagunas que hoy, bien por la 

evolucién morfolégica o por disminucién de aportes y por el drenaje a que 

la mano del hombre las ha sometido, estdn secas. S6lo en épocas de 

grandes lluvias algunas de ellas se cubren con una delgada ldmina de 

agua. 

Los depdsitos lagunares estan constituidos por limos, arcillas y eva- 

poritas. 

Se puede pensar que estos materiales son la terminacién del gran epi- 

sodio endorreico que se citaba para los sedimentos pliocuaternarios, que- 

dando en la actualidad solamente estas pequefias lagunas, que, como se 

observa, estdn en un franco periodo de extincidn. 

142 Terrazas (QT) 

Se han cartografiado depésitos pertenecientes a terrazas a lo largo del 
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rioc Corbones y arroyo del Término, formados por conglomerados, gravas, 

arenas, limos y arcillas. 

2 TECTONICA 

Los sedimentos que componen la Hoja corresponden a dos grandes uni- 

dades estructurales (Olistostromas y Mioceno Autéctono) que presentan 

rasgos de una evolucién tecténica diferente, por lo que es necesario des- 

cribirlas por separado. 

2.1 OLISTOSTROMA 

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

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

durante el Mioceno avanzaron hacia el mar instaurado en esta zona. 

En su movimiento arrastré depdsitos, desplazandolos como «planchas flo- 

tantes» al principio, hasta sufrir deformaciones, fracturas e imbricaciones, 

que dieron lugar a su total 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 sea, cuanto mas préximo se encuentra 

la zona de despegue. 

La tecténica de deslizamiento gravitatorio ha dado lugar a una estruc- 

tura caética, entremezclandose elementos de diversas edades y procedencias 

(Olistolitos). 

Las Albarizas se encuentran dislocadas y muy fracturadas, pero no se 

observan incluidas totalmente en la masa del Olistostroma. Esto evidencia 

un grado de menor implicacién, lo que encaja perfectamente, si se con- 

sidera que con anterioridad al depdsito de las Albarizas el Olistostroma ya 

habia iniciado su deslizamiento procedente del Subbético. Sélo en los mo- 

vimientos de éste a partir del Mioceno Superior han sido afectadas, sufrien- 

do una traslacién, que si no ha sido tan importante como el resto de los 

materiales, si ha sido lo suficiente para que se incluyan como materiales 

olistostrémicos, aunque con la denominaci6n de para-autdctonos. 

El movimiento del Olistostroma no fue continuo, sino que se realizé 

en numerosas pulsaciones a lo largo del tiempo que duré su traslacién. Esto 

influye para que localmente el comportamiento con respecto a los mate- 

riales afectados no sea idéntico a lo largo de todas las zonas que ocupa. 
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Se citan a continuacion los principales movimientos, que pueden servir 

como un resumen de la evolucion e historia geoldgica de esta unidad: 

1. Pos-Aquitaniense y ante-Burdigaliense Sup. / 

—Deposito de Albarizas— 

2. Pos-Serravalliense y ante-Tortoniense Sup. 

Desplazamiento 

Olistostrémico. 

‘ 3.1 Manto olistostrémico. 

V' 32 Desplazamiento de las Albari- 

) zas del frente y arrastre de las 
Albarizas andalucienses. 

3. Intra-Andaluciense 

4. Movimientos Péstumos: Cuencas endorreicas-Movimientos de tipo halo- 

cinético. 

22 MIOCENO AUTOCTONO 

La red heredada de fracturas de direccion Hercinica del zdcalo, que al 

ser rejuvenecidas afectaban al Mioceno superpuesto, no tienen, dentro del 

dmbito de la Hoja, ninguna o escasa representacién, a diferencia de zonas 

situadas mas al Norte. Se supone que la gran potencia y caracteristicas 

de los sedimentos olistostrémicos han 'sido lo suficientemente importantes 

como para amortiguar los efectos de este rejuvenecimiento. 

Las fallas y fracturas que se observan estdn producidas por movimientos 

péstumos de reajuste y halocinéticas de!l Olistostroma, que tienen repercu- 

sién en los sedimentos suprayacentes, principalmente en los materiales del 

Andaluciense Regresivo, que, dada su mayor competencia, han reaccionado 

asi a los movimientos anteriormente descritos de la masa margosa que 

tienen debajo. 

3 HISTORIA GEOLOGICA 

La Cuenca neégena del Guadalquivir, como se comentaba en la Introduc- 

cién, estd compuesta por 'sedimentos autéctonos, aléctonos y para-autdctonos, 

pues al relleno de esta depresién contribuyeron, ademas de la sedimentacion 

propia del mar instalado, importantfsimas masas de materiales procedentes 

del ambito subbético, que a su vez trasladaron sedimentos de cuencas pré- 

ximas a la actual (para-autéctonas = Albarizas). 

En cuanto a la evolucién de la cuenca subbética, de la que proceden 

los sedimentos a los que se le atribuye este origen, poco o nada se puede 

decir, toda vez que s6lo se encuentran fragmentos rotos y dislocados y nunca 

series mas o menos completas. Dada |la edad més antigua encontrada para 
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los sedimentos para-autéctonos (Burdigaliense Superior), se puede decir 

que con anterioridad a esta edad, estos sedimentos subbéticos habian iniciado 

su deslizamiento, que en parte pudo ser subaéreo, hacia una zona de subsi- 

dencia que se puede llamar «Precuenca del Guadalquivirs. Con posteriori- 

dad a este deslizamiento y en este mar instaurado se depositaron las «Alba- 

rizas», cuya constituciéon nos indica un mar altamente rico en silice, lo que 

puede explicarse por la constitucién de los sedimentos que sirvieron de 

sustrato, ademds de las condiciones ambientales que implicaron este enri- 

quecimiento. 

Los criterios paleontoldgicos actuales ponen de manifiesto la existencia 

de un hiato en las «Albarizas=. Hay dos edades claramente definidas: Burdi- 

galiense Superior-Langhiense Inferior, e incluso Serravalliense y Tortoniense, 

Superior-Andaluciense; faltaria, pues, parte del Tortoniense, lo que hace pen- 

sar que durante el Tortoniense Inferior-Medio no hubo depésito en esta «pre- 

cuenca», que coincidiria con la entrada en subsidencia de la Cuenca del 

Guadalquivir. 

En el Tortoniense Superior se instala en la region un mar, debido a la 

subsidencia gradual del z6calo paleozoico, que desde la Orogenia Hercinica 

habia permanecido emergido en la parte centro y norte de lo que hoy 

es el actual valle, situacion que no experimenté cambios fundamentales hasta 

el Mioceno; por tanto, es en el Tortoniense Superior cuando se forma la 

Cuenca del Guadalquivir en sentido estricto. 

La transgresién esta caracterizada por sedimentos detriticos de tipo 

neritico (no representada en los limites de la Hoja). 

Durante todo el Tortoniense Superior el régimen marino persiste, deposi- 

tiandose margas azules. 

Sin duda, la subsidencia diferencial es la causante de un avance por 

deslizamiento gravitatorio submarino de todos los sedimentos anteriores con 

entrada en la cuenca. 

En los sondeos de Ecija y en algunos de los realizados en Carmona, el 

Olistostroma estd suprayacente, ya sobre los sedimentos de la transgresion, 

ya sobre margas azules, todo ello de edad Tortoniense Superior. Otros datos 

regionales permiten afirmar que el movimiento fue pulsatorio y con fases 

locales no is6cronas. 

Localmente, las Albarizas fueron linea de costa y sustrato de los depé- 

sitos andalucienses, por lo que las Albarizas de esta edad se consideran 

cambio de facies de las margas azules. 

Hacia el Andaluciense Superior existe una nueva fase pulsatoria que afecta 

particularmente a las Albarizas que se despegan en parte de la masa olistos- 

trémica, deslizandose localmente sobre las margas azules del centro de la 

cuenca (como se observa en la Hoja de Fuentes de Andalucia). Posterior- 

mente a este movimiento siguen depositdndose los niveles mds altos de las 
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margas azules (ya muy arenosas y que son las que principalmente afloran 

en la Hoja), que de esta manera quedan discordantes y suprayacentes encima 

de las Albarizas. 

Al final del Andaluciense sobreviene la gran regresion. La cuenca se 

eleva paulatinamente, depositdndose materiales tipicos regresivos. 

La cuenca emerge, aunque regionalmente esta regresién se hace de forma 

paulatina de direccion NO.-SE., siguiendo el eje de la Cuenca de tal forma 

que atin hay series marinas continuas hasta el Plioceno Superior en deter- 

minados sectores localizados al S. de Carmona y otros en la parte S. de 

la cuenca. 

Posterior a la definitiva emersién tiene lugar una etapa de modelacién del 

relieve, arrasamiento y depésito, que esta representado por los conglomerados 

cuarciticos pliocuaternarios que, procedentes de Sierra Morena [borde NO. de 

la cuenca), ocuparon grandes extensiones, principalmente en la zona central. 

En sectores localizados (La Lantejuela-E! Rubio-Osuna-Marchena) y proba- 

blemente debido a movimientos pliocuaternarios del Olistostroma, se instala 

un sistema endorreico del que sélo quedan algunas lagunas residuales. 

Con posterioridad se instala una red fluvial, que debido a diversas causas 

ha sufrido numerosos cambios del nivel de base, dando lugar a un complejo 

sistema de terrazas y otros sedimentos cuaternarios que actualmente recu- 

bren gran parte de la zona. 

4 GEOLOGIA ECONOMICA 

4.1 MINERIA Y CANTERAS 

No se han encontrado indicios de actividad minera; pensando que no 

existen posibilidades importantes para la investigacién de criaderos minerales, 

el apartado, por tanto, queda reducido al estudio de las canteras. 

Se localizan numerosas canteras en los afloramientos de calizas y dolo- 

mias mesozoicas, que en la actualidad se encuentran abandonadas en su 
mayor parte. El objeto de su explotacion fue la extraccién de éaridos y, en 

algdn caso, de fabricacién de cales. 

En los terrenos ocupados por el Tridsico no se han observado indicios 

de explotacion importantes en los yesos, a pesar de su abundancia. Se piensa 

que al estar concentrada la extraccion y produccién de dicha sustancia en los 

alrededores de Morén de lo Frontera (mas al Sur), y al ser alli muy abun- 

dante, es el motivo para que en esta zona no se hayan iniciado explota- 

ciones, dada la distancia existente. 

Las capas de yeso son variables en sus potencias y en sus texturas mine- 

ralégicas, variando ésta desde el yeso sacaroideo en masas hasta el formado 

por gruesos cristales. 
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En las Albarizas existen explotaciones importantes con destino a la indus- 

tria ceramica. Estos materiales presentan buenas caracteristicas para este 

tipo de actividad, aunque la proximidad de centros urbanos hace que su 

localizacién se haga preferentemente en sus alrededores. Se citan como més 
importantes las situadas en las proximidades de Marchena, asi como las 

de Puebla de Cazalla, donde existen importantes industrias de fabricacién de 

ladrillos. 

En las zonas donde esta formacion presenta un alto contenido en silice, 

cabe la posibilidad de realizar estudios encaminados a la explotacién de este 

tipo de rocas con relacion a los maltiples usos que tiene. 

En el Andaluciense regresivo no hay explotaciones importantes, si bien 

existen algunas donde se extraen arenas con destino a la construccién. 

4.2 HIDROGEOLOGIA 

Los terrenos de la Hoja de Marchena no se prestan, por lo general, a la 

formacion de grandes mantos acuiferos. 

Los materiales que constituyen el Olistostroma, tanto el indiferenciado 

como los olistolitos que afloran, presentan las capas permeables trastornadas, 

aisladas y de cortas extensiones, por lo que raras veces existen condiciones 

de continuidad que permitan constituir acumulaciones destacables de aguas 

subterraneas; solamente existen algunos pozos ordinarios utilizados para fines 

domésticos o de poca importancia, que suelen tener como acuiferos el 

relleno de pequeftas vaguadas. 

El Andaluciense Regresivo es el mas favorable para la bisqueda de agua, 

a pesar de que su disposicion en el relieve hace que gran parte de ésta 

se drene hacia los arroyos que la rodean. Es en estos materiales donde 

se centra actualmente la labor de captacién de agua, aprecidndose numerosos 

sondeos y pozos con este fin. 

El Pliocuaternario presenta buenas condiciones, considerando su natura- 

leza y extensién, pero siempre disminuidas por su poco espesor. Existen 

numerosos pozos de los que se extraen caudales modestos, no siendo la ca- 

lidad de estas aguas muy buena, por lo general duras. 

El resto de acuiferos corresponde a los depdsitos cuaternarios. 
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