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INTRODUCCION 

La Hoja de Los Palacios y Villafranca, fisiograficamente, es de una gran 

monotonia; diferentes términos de marisma constituyen mas del 90 por 100 
de la superficie de la Hoja, la cual se alterna localmente con depésitos de 

margas verdes del Andaluciense-Plioceno Inferior, en su vértice NE., y de las 
ultimas avanzadas en superficies del olistostroma —margas y yesos del 

Trias—, y de las formaciones parautdctonas —albarizas—. 

Bajo los sedimentos de marisma, quedan hacia el norte las arenas ba- 

sales deltaicas y las margas verdes; hacia el sur, las formaciones de 

marisma y las unidades nedgenas subyacentes recubren las estructuras 

complejas originadas por el deslizamiento masivo del olistostroma en el 

mar nedgeno. 

Una de las principales caracteristicas de esta Hoja, lo constituyen las 

intensas labores de desecacion, terraplenado y construccién de diques, que 

se han llevado a cabo en los lltimos decenios, de tal forma que no existe 

ningin parecido entre la marisma que actualmente se observa, totalmente 

dedicada a la agricultura, y la que ve en los antiguos mapas topogréaficos; 

lucios y cafios han desaparecido totalmente y sélo algunos de estos acci- 

dentes de mayor tamafio pueden distinguirse dificultosamente en la foto 

aérea, en el campo no se pueden apreciar.



1 ESTRATIGRAFIA 

1.1 OLISTOSTROMA 

Encontramos en el vértice SE. de la Hoja algunos afloramientos {en los 

niveles topograficamente encima de la marisma), en los que se han podido 

distinguir sedimentos al6ctonos y parautctonos. 

1.1.1 SEDIMENTOS ALOCTONOS 

1111 Trias (T} 

Esta constituido por margas abigarradas, en las que aparecen recrista- 

lizaciones de yeso; presentan estructura caética. 

Hacia el borde sur de la Hoja se observan algunos niveles duros, impo- 

sibles de cartografiar, constituidos por calizas tableadas-Muschelkalk. 

1112 Palesgeno () 

En la parte mas alta de un pequefo cerro de la zona del olistostroma, 

se encontraron unos pequefios paquetes duros, 5 cm., que afloraban en 
mitad de un campo de labor; recogida una muestra, dio una edad Eocena, 
por lo que encuentran calizas del Eoceno —biomicritas recristalizadas— en 

contacto mecanico sobre la masa plastica del Trias. 

La lamina transparente dio la siguiente microfauna: 

Radiolarios, Globigerina sp. Globigerinapsis, Discocyclina, Equinodermos, 

Lagénidos, Rotaélidos. 

En el resto de la zona de olistostroma también se observaron sedimen- 
tos areniscosos y calcareos, flotando sobre el Trias, en los campos de 

* labor, sin que se pudiera observar afloramiento alguno. lLa falta de argu- 

mentos micropaleontolégicos y la similitud litolégica nos hace asimilar esta 

zona al Paledgeno, sin precision mayor. 

1.1.2 FORMACIONES PARAUTOCTONAS 

1.1.2.1 Burdigaliense Superior-Langhiense (T:fi;c) 

En el vértice SE. de la Hoja encontramos un paquete de calizas, margas 

blancas y arenas, en contacto mecénico sobre el Trias. 

Su extension es tan pequefia que tendremos que referirnos a los datos 

de esta formacion obtenidos en la cercana Hoja de Utrera. 

Son biomicritas arcillosas, a veces algo arenosas, siendo notable la



gran cantidad de fragmentos y espiculas de radiolarios y diatomeas que 

contienen. 

Se trata de sedimentos de cuencas marinas restringidas, con condicio- 

nes favorables a una acumulacion de silice removilizada del sustrato —olis- 

tostroma—, en circunstancias adecuadas. 

Esta formacién suele estar abundantemente silicificada como consecuen- 

cia de removilizaciones de la silice de la matriz —nédulos de calcedonia— 

los restos fésiles suelen estar recristalizados. 

Las determinaciones micropaleontoldgicas permitieron la clasificacion de 

los siguientes fésiles: 

Globigerinoides trilobus, G. quadrilobatus, G. bisphaericus, Globorotalia 

acrostoma, Praeorbulina, radiolarios, Globoquadrinas, Miogypsina, Lagénidos, 

Equinodermos, Bulimina, que permiten datar esta formacién como de edad 

Burdilagiense Superior-Langhiense Inferior. 

En el capitulo de Historia GeolGgica, nos extenderemos algo més sobre 

esta formacion, las diferentes edades que puede tener y su implicacién 

en la tectdnica del Valle del Guadalquivir. 

1.2 FORMACIONES AUTOCTONAS 

Las formaciones autéctonas de la Hoja dé Los Palacios y Villafranca, a 

excepcion de pequefios afloramientos del Plioceno en el vértice NE., estéan 

constituidas por los sedimentos de marisma. 

12.1 ANDALUCIENSE-PLIOCENO (Tis3) 

Las margas verdes del transito Andaluciense-Plioceno aparecen en el 

borde NE. de la Hoja, aunque estan recubiertas en parte por sedimentos 

de marisma y también por arenas basales coluvionadas. 

Su colorido habitual es verdoso, aunque se han recogido margas rosadas 

en el pueblo de los Palacios y Villafranca, la microfauna encontrada en las 

muestras es andaluciense, aunque por consideraciones de caracter regional 

se consideran del trénsito Andaluciense-Plioceno. 

Se clasificé la siguiente microfauna: 

Globorotalia menardii, G. miocenica, G. plesiotumida, G. merotumida, G. 

martinezi, G. scitula ventriosa. 

1.2.2 CUATERNARIO 

1.2.2.1 Plioceno-Cuaternario (TzB Q) 

La formacion de Arenas Basales aparece en el borde NE. de la Hoja, 
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Figura 1 

discordante sobre las margas verdes del transito Andaluciense-Plioceno, para 

luego quedar cubiertas por los limos de marisma, en la base de los cuales 

se suele encontrar en los sondeos. 

En los pocos afloramientos visibles, estas arenas aparecen con un con- 

tenido en limos y arcillas menores que en otras Hojas, con numerosas tin- 

ciones por 6xidos de hierro y con cantidades notables de minerales pe- 

sados. 
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Son visibles gran cantidad de estructuras hidrodindmicas, estratificacio- 

nes cruzadas que van desde un tamafio de pocos centimetros al medio 

metro, laminacién paralela, laminacién cruzada, etc. Marcando la base de 

los sets acumulaciones muy llamativas de minerales pesados. 

Poseen numerosos nddulos de margas verdes, que a veces deforman 

la estratificacién y que provienen evidentemente de la erosién de las margas 

verdes subyacentes. 

Llevan zonas de calcificacién, siendo las mas frecuentes y abundantes 

estructuras cilindricas verticales a veces de mds de un metro de longi- 

tud y con un didmetro inferior al centimetro. 

AN N 
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95 

® Muestro 

@ Muestra medio 

Diagrama de Folk de la Formacion T:-Q 

Figura 2



. . L B8 
Curvas granulometricas acumulativas de la Formacion T,-Q 

Figura 3 

El diagrama Sorting-Skewness da una facies netamente fluvial para ésta 

formacion, figura 1. 

Pueden considerarse petrograficamente como litarkosas, figura 2. 

Las curvas granulométricas indican una clasificacion muy buena, fi- 

gura 3. 

Los histogramas mineralégicos, figura 4, indican un 51 por 100 de cuar- 

zo, un 33 por 100 de feldespatos, un 14 por 100 de fragmentos de roca 
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Figura 4 

y un 2 por 100 de accesorios; entre estos Gltimos podemos citar: mica 

blanca, mica negra, pirita. 

1.2.22 Marisma (QM;-OM;-QM;) 

Los sedimentos de marisma ocupan una gran proporcién de la Hoja, mas 

del 90 por 100, y aunque cartograficamente separamos tres términos, no 

podemos asegurar que sean estratigrdficamente diferentes o expresiones de 

cambios laterales y verticales de facies. 

Dado que apenas existe desnivel topografico en la Hoja, 5 metros, y que 

ademas existe una continua labor agricola y de terraplenado de las depre- 

siones, es imposible observar corte alguno. 

Por tanto, describiremos los tres tramos en conjunto: 

QM,.—Son sedimentos de llanura de inundacién, expresion final de la 

colmatacién de la cuenca nedgena por las Arenas Basales. 

Su potencia es variable (por sondeos de la Hoja de El Rocio, se sabe 

que alli oscila entre 7 y 25 m.) en esta Hoja, por estar al borde de la 

cuenca, debe ser bastante menor, son argilolitas limosas, fangolitas y limo- 
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litas arcillosas. Hacia el borde de la cuenca, se observan niveles margo 

arenosos de color amarillento, con aiguna gravilla. 

Estratigraficamente se encuentra acordante con las Arenas Basales. 

Refiriéndonos a los datos de sondeos de Hojas vecinas, en esta forma- 

cion se han cortado pequeiias lumaquelas y niveles de turba. 

Presentan sedimentacién laminar, varvada en ocasiones. 

Consideramos esta formacion como fluvio marino, con zonas de playa 

que justifican las lumaquelas presentes, indicando sedimentos de la zona 

baja de un rio —el Guadalquivir— con una inmensa llanura de inundacién 
y colmatacién del rio, en la que se depositan estos sedimentos y con inte- 

racciones marinas —playas—. 

QM,.—Se encuentran suprayacente y en parte discordante a la QM a 

veces acordante, su litologia es claramente similar a la del término an- 

terior. 

En la que se presenta con mayor extensién en la Hoja, su color original 

es el azulnegro azulado, pero da colores pardos de alteracién, que son 

los que se observan en toda la superficie de la Hoja. 

En su mayor parte, estd protegido de esporadicas subidas del rio Guadal- 

quivir por un complejo sistema de diques. Una red de acequias drenan con- 

tinuamente esta formacion. 

QM;—Se trata de sedimentos actuales, que se depositan continuamente 

en las zonas mas deprimidas y en ocasiones endorreicas. Son argilolitas 

o fangolitas arrastradas de las formaciones de marisma ya descritas, a las 

que se suelen unir cantidades variables de sales solubles, que se con- 

centran en estas microcuencas, por ello se sedimentan laminas de sales 

alternando con las de terrigenos. 

1.2.2.3 Aluvial 

Sin poseer morfologia de marisma, pero también tratandose de sedi- 

mentos actuales, encontramos en los bordes del rio Guadalquivir y en los 

pequefos cauces que atraviesan la Hoja, acumulaciones aluviales de arena, 

limos y a veces cantos cuarciticos. 

2 TECTONICA 

Los pequefios afloramientos de terrenos pertenecientes al olistostroma, 

que se encuentran en el vértice SE. de la Hoja, no permiten llegar a ninguna 

conclusién sobre la tecténica de la zona, ya que se trata de un cerro de 

albarizas que flotan sobre el Trias. Por ello, para poder referirnos a la 

tecténica de esta Hoja, tendremos que referirnos a los datos obtenidos 

en la vecina Hoja de Utrera. 
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La tectonica del olistostroma puede resumirse como un desplazamiento 

gravitatorio, direccion SE.-NO., de unos materiales plasticos —bdasicamente 

margosos— que durante e! Mioceno penetraron en el mar situado en la 

cuenca del Guadalquivir. 

Una sucesién de empujes y caidas, transformé estas unidades fractura- 

das, pero reconocibles a grandes rasgos, en una masa incoherente de rocas 

y sedimentos de edades muy diferentes, que constituye lo que denomi- 

namos olistostroma; evidentemente cuanto mas cerca se encuentra el olis- 

tostroma de su zona de despegue subbética, mas facilmente resulta reco- 

nocer fragmentos de unidades determinables. 

La serie —albarizas— (ver Historia Geol6gica) se encuentra muy dis- 

locada. Sobre tedo en las cercanias del frente aéreo del olistostroma, son 

cahalgantes sobre el olistostroma y a veces son cabalgadas por €l 

Pensamos que los movimientos tectonicos del olistostroma no fueron 

sincrénicos, sino que hubo una serie de pulsaciones, que a nivel regional 

pueden definirse asi: 

1. Movimientos post aquitanienses y ante burdigalienses. Depésito de 

la serie blanca en intra cuencas. 

2. Movimientos post serravallienses y anteriores al Tortoniense Supe- 

rior. Deposicion de las «albarizas» andalucienses. 

3. Movimientos intra andalucienses: 

Desplazamiento del manto olistostrémico. 

Desplazamiento de las series blancas y sedimentos del entorno. 

4. Movimientos finales —fenémenos halocinéticos y fallas de acomo- 

daciéon— todo ello post Andaluciense. 

3 HISTORIA GEOLOGICA 

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

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

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

autdctonos. 

Tras la emersién paleozoica, la cuenca primitiva entré en subsidencia 

parcial instaurandose un mar tridsico, cuyos sedimentos cortados por los 

sondeos profundos realizados por VALDEBRO con fines de prospeccién pe- 

trolifera, revelan caracteristicas litoldgicas similares a las del Trias Sub- 

bético. 

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

cico, nos sugieren una subsidencia en equilibrio con la sedimentacién, en 

un mar regresivo. 

1
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En el ambito del Valle del Guadalquivir y hasta el Tortoniense, se pro- 

duce una falla total de sedimentacién. 

En las figuras 5 y 6 se pueden apreciar las isobatas del Paleozoico, de 

la linea de costa del Mesozoico y de la base del Mioceno. 

En las figuras 7, 8 y 9 aparecen cortes estratigraficos y una recons- 

truccion paleogeografica muy simplificada de la zona sur del Valle del 

Guadalquivir. 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 paledgena de cuya evolucion 

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

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

masa cadética del olistostroma, debido a un amplio deslizamiento gravita- 

torio regional de edad anterior al Burdigaliense Superior —edad mas an- 

tigua encontrada en los sedimentos parautéctonos—, quizds en parte sub- 

aéreo, hacia una zona subsidente, que podriamos denominar sprecuencas 

del Guadalquivir, 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 removilizacion y enriquecimiento secundario. 

Debido a la estructura tan compleja y dislocada, dificilmente podemos 

liegar 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 desco- 

nocida. 

En esta facies parautoctona de «albarizas», hay dos edades claramente 

definidas micropaleontolégicamente: 

Una Burdigaliense Superior-Serravalliense y otra Tortoniense Superior- 

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

Podemos pensar que este hiato estratigrafico se debe a una elevacién 

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

otra mas al N., cuenca del Guadalquivir en s. e., donde se produce la gran 

transgresion 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 de! mar tortoniense. 

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

aporte gravitacional —olistostromicos— se encuentran suprayacentes, ya 

sea sobre sedimentos de la transgresion del Tortoniense Superior —facies 

de borde de calizas arrecifales areniscas y conglomerados— vya sobre 
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sedimentos tortonienses del mar profundo —margas azules— también de 

edad Tortoniense Superior. 

La transgresion Tortoniense avanzd inicialmente en direccion al borde 

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

cambiando luego su direccién para ir hacia el O. debido a un hundimiento 

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

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

de Tortoniense a Andaluciense, a partir de Alcala del Rio. 

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

tonienses, nos sugieren un mar de profundidad media con subsidencia pro- 

nunciada. 

Insensiblemente y sin un cambio litolégico las margas azules pasan a 

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

tostroma, donde las albarizas del Burdigaliense sirven de linea de costa 

al mar Andaluciense, se originan unos sedimentos, similares a las alba- 

rizas mas antiguos, en parte por removilizacién y también por sedimen- 

tacion normal, situados en el sustrato de los sedimentos andalucienses ha- 

bituales —la consideramos inicialmente, por 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 méas elevadas, 

se despegan del sustrato olistostrémico y deslizan, empujando y deformando 

los sedimentos Andalucienses de su entorno. 

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

la cual esta preludiada por la aparicién de unos «Términos de alternancias 

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 «calcarenitas», de las 

que son caracteristicos la gran cantidad de 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 regresién —de Norte a Sur—, producidas en zonas de aguas mas some- 

ras y con un gradiente de energia mayor que le da unas caracteristicas 

bioclasticas, y en las que a veces entre dos barras consecutivas quedaban 

pequefios «lagoons» donde se depositaron las margas verdes, que se pue- 

den 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 im- 

portante de aguas continentales, en la zona correspondiente al cauce bajo 

del rio Guadalquivir a partir del codo que hace en Sevilla capital, donde 
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deja el rio de adaptarse al borde de la Meseta para girar en angulo recto, 

debido a un accidente importante de zo6calo, 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 aparicién de foraminiferos de aguas someras, la 

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

ostracodos de aguas salobres. lgualmente, permitiria explicar la existencia 
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de unas margas verdes, sobre las calcarenitas, que sin tener una edad de- 

finitivamente pliocena, poseen una asociacion faunistica peculiar que han 

permitido al Dr. Enrico Perconig datarlas como transito Andaluciense-Plioce- 

no, las cuales se depositaron en esta zona todavia marina, con una mayor 

subsidencia diferencial y no emergida, como lo estaban las areas circundan- 
tes, durante el levantamiento general de N. a S. de toda la cuenca. 

No se puede hablar de la Historia Geol6gica del Nedgeno del Valle del 

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

tiempo del Mediterraneo. Esto posiblemente contribuird a aclarar algo sobre 

la controversia existente en la actualidad sobre la denominacién del neo- 

geno terminal. 

Tras la complejidad orogenia miocena en el area mediterranea, esta 

zona queda aislada de las aguas del Océano Atlantico, al levantarse un 

gran umbral en el Estrecho de Gibraltar, que impedia un aporte de aguas 

marinas de salinidad normal. 

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

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

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

fauna abundante, figura 10. 

Evidentemente, el umbral (siil) del Estrecho de Gibraltar, no actué como 

un cierre total de la cuenca mediterranea a las aguas del Océano Atlan- 

tico, aportes mas o menos continuos, en forma de catarata sobre el 

dique, permitieron los tramos de sedimentacién marina alternantes con los 

tramos evaporiticos y un aporte mds o menos continuo de sales que origi- 

naron los potentes depdsitos evaporiticos mediterraneos, que se produjeron 

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

profundo hipersalino, segin otros autores, figura 11. 

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 transgresion pliocena pone fin al aislamiento de la cuenca mediterra- 

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 drea mediterranea, 

en el Valle del Guadalquivir se producia una continuidad de sedimentacion 

totalmente marina, desde el Tortoniense Superior. Los fendmenos orogé- 

nicos, que hemos descrito en pdginas anteriores, s6lo alteran la cuenca en 

cuanto a que se producen impresionantes deslizamientos subacuéticos con 

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

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

azules de los comienzos del Andaluciense, en las que se encuentran gran- 
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des cantidades de foraminiferos cretacicos y eocenos, redesimentados 

desde las masas de olistostroma, margas que se hacen progresivamente 

més arenosas conforme avanza la regresién, para dar lugar a los sedi- 

mentos cargados de detriticos que denominamos: arenas amarillas, «caliza 

tosca» y tramo de alternancias. 

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

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

se corresponden con el Plioceno Inferior, determinado en ltalia «Zancliense=, 

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

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

daluciense. 

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

dalquivir 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-Plio- 

ceno—. 

Con anterioridad, POMEL, 1858, introdujo el término Saheliense, estratotipo, 

Carnot (Argelia), s6lo vélido para el O. del Mediterrdneo, donde hay cierta 

continuidad de sedimentacion marina; RUGGIER] (1969) lo identifica con un 

subpiso inferior del Messeniense; TIALSMA y WONDERS (1972) lo identi- 

fican 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 esta subya- 

cente a margas blancas de gran profundidad (trubi) de edad Pliocena (Zan- 

cliense). La falta de fésiles, restringidos sélo a las intercalaciones margo- 

sas entre los niveles de yeso y anhidrita, hacen dificultosa la caracteri- 

zacién micropaleontolégica de este piso. 

Con posterioridad a los sedimentos marinos ya descritos, se depositan 

discordantemente las denominadas «Arenas Basales», que podiamos asimi- 

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

que ocasionalmente en vez de poseer las caracteristicas sedimentolégicas 

fluviales son francamente marinos —Formaciéon de Lebrija—. Este término 

quizds podria corresponderse con formaciones totalmente marinas, encon- 

tradas en otras las calidades, pero deficientemente estudiadas, y que poseen 

fauna caracteristica de! Plioceno Medio. A veces esta formacién es para- 

lica: Turberas de El Picacho y de Los Cafios. 

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

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

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

marcado cambio climéatico, que podriamos hacer corresponder con los co- 

mienzos del Cuaternario, se produce una fuerte denudaciéon de las Arenas 
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Basales y las formaciones nedgenas mas altas, con el depdsito sobre ellas 

de las formaciones rojas, alternado y seguido por violentos episodios 
xerotérmicos que producen la aparicion de fuertes costras ferraliticas en y 

sobre la Formacién 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 aparicion de una gran lumaquela de ostreas en la base de la forma- 

cién Roja cerca del pueblo de Villamanrique de la Condesa [Hoja de Almon- 

te), hecho hasta ahora inédito en toda la zona estudiada del Valle de! 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 

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

pero todos ellos holocenos. 

4 HISTORIA ECONOMICA 

4.1 MINERIA Y CANTERAS 

En la Hoja de Los Palacios y Villafranca no existen explotaciones mine- 

ras; las escasas arenas basales aflorantes, aunque con concentraciones 

abundantes de minerales pesados, observables a simple vista, s6lo poseen 

un interés utdpico, estas mismas arenas basales se explotan en diminutas 

canteras para necesidades locales de aridos y asperén. 

4.2 HIDROGEOLOGIA 

La Hidrogeologia de la Hoja de Los Palacios y Villafranca sélo se puede 

referir a las Arenas Basales que yacen recubiertas por los sedimentos 

de marisma, en mas de las nueve décimas partes de la extension de la 

Hoja, las margas del Andaluciense-Plioceno y Arenas Basales del vértice NE. 

de la Hoja, no tienen ningidn interés, al igual que en el vértice SE., donde 

aparecen margas yesiferas del Trias y albarizas, hidrogeolégicamente poco 

aptas. 
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