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INTRODUCCION 

La Hoja nim. 1.034 del Mapa Geoldgico de Espana, escala 1:50.000, com- 

prende parte de las provincias de Sevilla y Cadiz, correspondiendo a esta ul- 

tima anicamente una estrecha franja que, extendiéndose de Este a Oeste, 

ocupa la zona Sur. 

Dejando aparte las elevaciones cretacicas del sur de la Hoja y los depé- 

sitos de marisma del NO., geomorfolégicamente nos encontramos ante un 

relieve suavemente alomado, resultado de la erosiéon de los materiales mar- 

gosos que con una gran promiscuidad aparecen en la zona. 

Desde el punto de vista geolégico hay que distinguir dos tipos diferentes 

de formaciones: una aldctona y otra autdéctona. 

La primera de ellas corresponde al Olistostroma (del griego olistaino, des- 

lizar, y stroma, masa), que es el resultado de los deslizamientos acaecidos 

durante el Mioceno y que produjeron el transporte de una serie de materiales, 

siendo la formaciéon margo-yesifera del Trias el elemento principal. Sobre esta 

masa margo-yesifera, y entre ella, aparece una serie de materiales de edad 

comprendida entre el Cretacico Inferior y el Mioceno Superior: son los olis- 

tolitos. Su tamafio es muy variable, ya que nos encontramos desde pequefios 

afloramientos, no cartografiables, hasta grandes masas rigidas, como es la 

Sierra de Gibalbin. 

Dentro de los materiales autéctonos hay que distinguir, a su vez, los 

materiales Mioceno Superior-Plioceno, que aparecen discordantes sobre la 
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masa olistostromica y que presentan un suave plegamiento, y los depésitos 

cuaternarios, muy abundantes, cuya representacién mas desarrollada la encon- 

tramos al NO. de la Hoja, en los depésitos de marisma. 
Las dificultades cartogréficas de la Hoja son grandes, debido no sélo al 

cardcter aléctono de una gran parte de los materiales de la zona, sino tam- 

bién a la presencia de extensos cultivos y espesos suelos, lo que produce 

una ausencia de buenos afloramientos. Asi pues, los contactos, en ocasiones, 

no deben tomarse como algo exacto y preciso. 

Casi todas las muestras estudiadas, a excepcion de las correspondientes 

al Trias, han arrojado una rica microfauna, lo que ha sido de gran ayuda, 

ya que para las formaciones aldctonas los criterios unicamente litolGgicos y de 

observacion directa en el campo no tienen gran valor. 

Las aportaciones bibliograficas de la zona propiamente dicha son muy 

escasas, pudiendo citar como casi exciusivas la cartografia realizada por 

J. GAVALA [1954) y por la FAO e IGME [1967) ésta altima con fines hi- 

drogeolégicos. 

Por el contrario la bibliografia regional es abundante, siendo de destacar 

los trabajos de J. L. SAAVEDRA (1964) (Datos para la interpretacion de la 
estratigrafia del Terciario y Secundario de Andalucia), la tesis de P. CHAU- 

VE (1968]), en el norte de la provincia de Céadiz, y los trabajos de ENRICO 

PERCONIG, en Andalucia. 

1 ESTRATIGRAFIA 

La estratigrafia de la presente Hoja se divide en dos grandes grupos: 

Sedimentos aldctonos y Sedimentos autéctonos. 

En el primero de ellos se agrupan los componentes del Olistostroma, 

es decir, la masa margo yesifera como elemento principal, los materiales 

detriticos del Paleégeno, las margas blancas y grises del Oligoceno Supe- 

rior-Mioceno Superior y, por iiltimo, los restos cretdcicos cuya representa- 

cién mé4s importante la encontramos en la Sierra de Gibalbin y elevaciones 

préximas, que constituyen un buen ejemplo de las dimensiones que pueden 

alcanzar los bloques rigidos (Olistolitos) que componen un Olistostroma. 

La ausencia de sondeos profundos en la Hoja no permite conocer con 

exactitud el material sobre el que se produjeron los deslizamientos. Estudios 

micropaleontolégicos, junto con observaciones realizadas en el campo y 

datos de sondeos en zonas andlogas y relativamente préximas, informan 

sobre la edad de estos movimientos, que debieron terminar en el Tortoniense 
y producirse bajo el mar que estaba depositando las primeras margas blan- 

cas y grises. 

Asi pues, cuando comenzaron los deslizamientos, ya estaban depositadas



parte de las margas blancas; del Oligoceno Superior-Mioceno Superior, otras 

se depositarian durante los mismos, produciéndose imbricaciones, y otras, 

las de edad Tortoniense-Andaluciense, pueden llegar a ser «parautéctonass, 

y encontrarse en la actualidad en su lugar de deposicién, pero la ausencia 

de buenos afloramientos hace imposible su separacion cartografica. Tras 

estas consideraciones parece légico pensar que bajo la masa olistostrémica 

queden depésitos de margas blancas y grises mas o menos trastocados. 

El segundo grupo, sedimentos autéctonos, corresponde a los materiales 

que se depositaron una vez finalizados los deslizamientos, por lo que no han 

sufrido ningin desplazamiento. 

Estos sedimentos, a excepcién de los diferentes cuaternarios, es decir, 

desde el Mioceno Superior al Plioceno inclusive, se presentan suavemente 

plegados por fenémenos de diapirismo, reajuste y tecténica post-manto. 

1.1 SEDIMENTOS ALOCTONOS 

1.1.1 TRIAS 

Gran parte de la zona occidental de la Hoja estd ocupada por unos 

depdsitos de margas y arcillas multicolores, yesos, calizas y dolomias 

correspondientes al Trias y que constituyen el componente principal del 

Olistostroma. 

Si a la caracteristica de Olistostroma de estos depdsitos le unimos la 

casi total ausencia de fauna, nos encontramos con la dificultad de darles 

una datacion conveniente. Estas son las causas por las que sé6lo se han 

separado en la cartografia los niveles calcdreos y/o dolomiticos mas im- 

portantes, y éstos, por su condicion de materiales canterables, de la masa 

margo-yesifera. 

1.1.1.1 Margas y yesos (Tc) 

La mayor parte de los afioramientos triasicos son margas abigarradas, 

yesos rojos y blancos con frecuentes «jacintos de compostelas, depésitos 

de sal, como indica la presencia de arroyos con importantes concentraciones 

salinas, aunque no se hayan encontrado afloramientos dentro de la Hoja, 

y areniscas rojas y calizas pardas. 

Todos estos materiales son atribuibles al Keuper, pero no de una forma 

categdrica, ya que no nos podemos apoyar ni en criterios paleontoldgicos 

ni estratigréaficos. 

Como es légico, por su cardcter aldctono, la potencia de estos depésitos 

no es ni siquiera estimable.



1.1.1.2 Calizas y dolomias [Tcg) 

Heterogéneamente dispuestos y principalmente entre la masa margo- 

yesifera; atribuida al Keuper, se encuentran diversos afloramientos de cali- 

zas y calizas dolomiticas de tipos muy diferentes, entre los que podemos 

distinguir: calizas dolomiticas grises y negras, de tipo carniola, de tipo 

brechoide, caliza gris clara, parda, etc. Su edad, dentro del Trias, es dificil 

de definir, pues aunque en campo se encuentran en muchas ocasiones des- 

cansando sobre la masa margo-yesifera, al tratarse de materiales aléctonos, 

estamos ante un dato de muy poco valor. La falta de fauna es casi total, 

ya que de las muestras estudiadas al microscopio solamente dos han 

dado resultados positivos: Muschelkalk (Frondicularia Wood wardi). Esto, 

unido a los muy diversos tipos existentes hace imposible el poder aplicar 

a estos materiales una edad mas exacta, aungue no hay que descartar la 

posibilidad de que la mayoria de ellos pertenezcan al Trias Medio. 

1.1.2 CRETACICO 

Aparte de las pequefias manchas que se encuentran flotando sobre el 

Trias, lo encontramos representado en la Sierra de Gibalbin y en las ele- 
vaciones préximas (Mocha y Atalaya). 

La sierra de Gibalbin estd formada por una sucesién de capas mono- 

clinales, con un buzamiento hacia el NO., cuya magnitud varia desde 

los 25-30°, en los términos bajos, hasta 70° en los altos, de edad compren- 

dida entre e! Neocomiense y el Terciario Inferior. 

Aunque algunos autores, GAVALA, 1954, y P. CHAUVE, 1968, han citado 

Jurdsico como e! término mds bajo de la sierra, en la parte de esta eleva- 

cién que pertenece a la presente Hoja no lo hemos encontrado. Quiza sea 

debido a que lo enmarcara el glacis, que de una forma continua bordea 

la sierra, aflorando los niveles jurasicos unicamente en la Hoja de Jerez. 

En las elevaciones de la Mocha y la Atalaya estin representados tnica- 

mente los niveles del Cretidcico Superior, desde el Campaniense hasta el 

Maastrichtiense, que presentan la misma disposicion estructural que en la 

sierra. 

Exceptuando el Neocomiense, en el que se encuentran abundantes Ammo- 

nites, la macrofauna esta ausente en el resto de los pisos, habiéndose 

hecho las dataciones por microfauna. 

1.1.2.1 Neocomiense-Barremiense (C,, 4) 

Llas elevaciones mis occidentales de la Sierra de Gabalbin estan for- 

madas por unos sedimentos calcomargosos grises con abundantes Ammo- 
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nites (Subeosterella sp. y Protanciloceras sp.} del Neocomiense y micro- 

fauna del Neocomiense-Barremiense (Ammodiscus tenuissimus, Hedbergella, 

Nannoconus, Nauticulina, etc.), recubiertos, aquéllos, en parte, por un espeso 

suelo y por el glacis que de una forma continua bordea la sierra y enmas- 

cara la estratificacién. Su potencia visible excede los 30 m. 

1.1.22 Aptiense-Albiense (C;;56) 

Apoyadas directamente sobre las calizas margosas grises del Neoco- 

miense-Barremiense, aparecen unas margas grises y amarillentas con pe- 

quefios y discontinuos niveles calcareos, también grises. La microfauna 

clasificada es la siguiente: Sabaudia minuta, Hedbergella planispira, Globi- 

gerinoides bentonensis, Textularia foeda, Hedbergella troncoidea, Marssonella 

trochus, etc. 

El conjunto no presenta una estratificacién definida y se estima su po- 

tencia de 40 m. 

1.1.23 Cenomaniense-Turoniense (C,; ;) 

Se inicia este tramo con un nivel fino (dos metros) de arcillas rojas, 

donde se apoyan unas margas arenosas grises cuya estratificacion queda 

enmascarada por un espeso suelo, siendo el espesor total del orden de 

los 30 m. 

Aunque los estudios micropaleontolégicos han arrojado (nicamente fauna 

de Cenomaniense (Rotalipora aff. Greenhornensis, Hedbergella troncoidea, 

etcétera), también debe estar representado el Turoniense en este tramo, 

ya que en el Senoniense contintia la sedimentacién de las margas grises 

sin que se aprecie ningln tipo de discordancia. 

1.1.2.4 Senoniense 

Dentro del Cretacico de la Hoja, el piso que con mas claridad aparece 

es el Senoniense, por lo que se han diferenciado en él hasta tres tramos 

diferentes. 

Su méaximo desarrollo, 110 m., lo presenta en la Sierra de Gibalbin, pero 

también se ha localizado en los cerros de la Atalaya y de la Mocha, y 

en pequefias manchas que se encuentran flotando en la masa olistostrémica. 

Se exponen a continuacion las caracteristicas mas importantes de estos 

tres tramos. 

1.1.2.4.1 Margas grises arenosas (Cmys s} 

Las margas grises arenosas del Cenomaniense-Turoniense se contindan 

en el Senoniense también sin estratificacion aparente y con una potencia 
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de 15 m. en la sierra, siendo pequefia en otros puntos de la Hoja, pero de 

todas formas imprecisa. 

Las muestras estudiadas han arrojado microfauna de! Campaniense-San- 

toniense (Globotruncana coronata, Globotruncana aff. elevata, Hedhergella 

troncoidea). 

1.1.24.2 Calizas blancas y margas rojas (Cyz.5) 

Es éste el tramo mas claro y visible, tanto que podria tomarse como 

un nivel guia dentro del Creticico Superior. 

Son calizas margosas blancas y margas rojas alternantes, estratificadas 

en capa de espesores variables, pero que no sobrepasan el metro y medio. 

La potencia del tramo es en la sierra de Gibalbin de 10 m., aunque 

puede ser algo mayor en la Atalaya y Mocha sin poderse asegurar, ya que 

ia estratificacion esta enmascarada por cultivos. 

La microfauna de este tramo es exclusivamente Campaniense (Hetero- 

lexis globulosa, Globotruncana linneiana, Globotruncana elevata). 

1.1.2.4.3 Calizas litogrédficas y calizas arenosas (CcCy.95) 

Comienza este tramo con unas margas blancas con pequefas intercala- 

ciones calcareas finas del Campaniense Superior, dando paso hacia el techo 

a unas calizas crema, con fracturas concoide, tableadas y culminando con 

unas calizas arenosas blancas y amarillentas del Maastrichtiense, que se 

prolongan hasta el Paledgeno. 

Los estudios micropaleontolégicos han arrojado la siguiente microfauna: 

Globotruncana stuartiformis, Globotruncana fornicata, Globotruncana plicata, 

Globotruncana arca, Globotruncana stuartiformis, G'obotruncana stuarti, Si- 

derolites vidali, etc. 

La potencia total de este tramo en la sierra de Gibalbin, que es donde 

se encuentra mas completo, es de 85 m. 

113 PALEOGENO (1", 1¢) 

No es posible hacer una estratigrafia, ni siquiera somera, del Paledgeno 

por falta de afloramientos claros y bien definidos, que sélo aparecen en 

zonas muy aisladas: Las elevaciones del sur de la Hoja y del sur de Tre- 
bujena. 

Coronando la sierra de Gibalbin, y los cerros de la Atalaya y de la 

Mocha, aparecen unas calizas arenosas y recristalizadas, analogas a las del 

Maastrichtiense y concordantes con él, con microfauna del Paleoceno. 

Al sur de Trebujena existe una estructura sinclinal de materiales areno- 

s0s, areniscosos y calcareniticos, con microfauna del Eoceno. 
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El resto de las zonas cartografiadas como Paleégeno aparece cultivadas 

y Unicamente se observan cantos y restos arenosos, analogos al Eoceno y 

Paleoceno, con alguna intercalaciéon margosa, y con edades que alcanzan el 

Oligoceno Medio. 

Asi pues, durante el Paledgeno la sedimentaciéon es eminentemente detri- 

tica y posiblemente ritmica, con niveles calcdreos que ya hicieron su apa- 

ricion en el Cretacico Superior (Maastrichtiense). 

La falta de afloramientos nos impide dar una potencia total. Unicamente 

es posible hacer medidas en la estructura sinclinal del sur de Trebujena, 

donde la sucesion detritica supera los 90 m. 

La microfauna clasificada es la siguiente: Globorotalia cf. aequa, Globo- 

rotalia cf. Mckannai, Globorotalia cf. Linaperta, Globorotalia cf. compressa, 

Equinodermos, Rotélidos, Globorotalia broedermani, etc. 

A-Bc 
1.14 OLIGOCENO SUPERIOR-MIOCENO SUPERIOR (Tg.;5) 

Si la estratigrafia del Paledgeno es dificil de definir, no lo es menos 

la de la formacion de margas blancas y grises, que en grandes manchas 

unas veces, y otras como pequefios restos, ocupan una gran parte de la 

Hoja y aparecen cubiertas por cultivos, a excepcién de dos o tres puntos 

aislados. 

Dicha formacién generalmente descansa sobre los niveles arenosos del 

Paledgeno, o sobre la masa margo-yesifera del Trias, presentando con fre- 

cuencia intercalaciones de niveles detriticos mas o menos consolidados, 

como se puede apreciar al N. del casco urbano de Lebrija. 

Por lo general, no se aprecia éstratificacién alguna, siendo sus carac- 

teristicas més significativas su fractura conciode, su baja densidad, sobre 

todo cuando se trata de facies «moronitas» y de sus tonos claramente blan- 

cos, cuando no presentan humedad. 

Esta formacién margosa hace su aparicion en el Ollgoceno Superior y 

llega hasta el Andaluciense, siendo el Burdigaliense e! piso representado 

con mas frecuencia y estando las moronitas, en sentido estricto, localizadas 

exclusivamente en el Mioceno Inferior, aunque no es posible su separacion 

cartografica. 

Todas las muestras estudiadas, a excepcion de algunas intercalaciones 

detriticas, han arrojado una riquisima microfauna comprendida entre el Oli- 

goceno Superior y el Mioceno Superior, como a continuacion se reseiia: 

Globorotalia -acostaensis, Globorotalia pseudebesa, Globorotalia dutertrei, Or- 

bulina universa, Orbulina suturalis, Globorotalia cf. plesiotunida, Globigerina 

apertura, Globigerinoides trilobus, Globigerinoides cf. gomitilus, Globorotalia 

acrostoma, Globorotalia presticula, Globorotalia miozea, Espicula, Radiola- 

rios, tubos de algas, etc.



1.2 SEDIMENTOS AUTOCTONOS 

Comprende, aparte de los depdsitos cuaternarios, una serie de mate- 

riales, de edad Mioceno Superior-Plioceno, que descansan discordantes so- 

bre el conjunto Olistostromico y, aunque se depositaron después de los 

dltimos deslizamientos ocurridos en la zona, han sido afectados por fend- 

menos de reajuste, diapirismo y de tectonica post-manto, apareciendo sua- 

vemente plegados. El diapirismo no es perfectamente visible en la Hoja, pero 

si en zonas muy proximas (Jerez de la Frontera y San Fernando). 

1.2.1 MIOCENO SUPERIOR-PLIOCENO 

Se ha dividido cartograficamente en tres formaciones bien definidas y 

claramente separables; arcillas margosas gris-azuladas, arenas con niveles 

de lumaquela y calizas y margas con silex. 

Los afloramientos mds representativos estan localizados en los cascos 

urbanos de Lebrija y E! Cuervo y en el Cerro Benito, proximo al primero 

de ellos. 

Bc-B 

1.2.1.1 Arcillas margosas gris-azuladas (T;,,) 

En primer término y con una potencia desconocida, pero muy irregular, 

pues su presencia no es general, aparecen unas arcillas margosas con 
tonos azulados y a veces amarillentos, sobre todo hacia el techo, con 

abundantes caparazones de Lamelibranquios con Dentalium sexanguium, y 

con rtica microfauna del Mioceno Superior-Plioceno. Orbulina universa, Am- 

monla beccari, Nonion boueanum, Globigerinoides trilobus, Globorotalia sci- 
tulm, Globorotalia cf. pseudopachyderma, Globigerina apertura, Globigerina 

bulloides, Bulimina fusiformis, etc. 

La posible relacion entre esta formacion y la de margas azules que se 

extiende por todo el valle del Guadalquivir es un problema a resolver en 
la ejecucion de las Hojas vecinas, ya que la falta de buenos afloramientos 

impide hacer correlaciones. Unicamente decir que, en la presente Hoja, han 

sido datadas hasta el Plioceno, mientras que en otros puntos sélo se depo- 
sitaron en el Andaluciense. 

1.2.1.2 Arenas [TzB) 

La formacién de arcillas se va haciendo mdas arenosa hacia el techo y 

da paso, de una forma gradual, a unas arenas amarillentas finas con fre- 

cuentes fragmentos de conchas y con microfauna Mioceno Superior-Plioceno: 

Orbulina universa, Ammonia beccarii, Nonion boueanum, Globigerinoides tri- 
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lobus, Globorotalia scitulm, Globorotalia c¢f. pseudopachyderma, Globigerina 

apertura, Globigerina bulloides, Bulimina fusiformis, etc. 

Su potencia es de 13 m. en Lebrija y presenta una intercalacién de 

lumaquela de 0,5 m. constituida por conchas de Gasterépodos y Lameli- 

branquios de probable edad Pliocena (Callista, Cardium, Amiantis, Pectem). 

Culmina este nivel arenoso con otra lumaquela aniloga a la intercalacion 

anterior, pero con mayor potencia (cuatro metros), para dar paso a 20 m. 

de arenas cuarciticas, amarillentas y rojas, sin conchas, mas gruesas y con 

cantos también cuarciticos, de hasta dos centimetros, que van desapare- 

ciendo hacia el techo, donde las arenas toman ya un tono mucho mas blan- 

quecino. 

Todo este tramo debe corresponder ya a la base del Plioceno de la 

presente Hoja. 

Con estos depositos termina el ambiente marino y se inicia un tipico 

ambiente lagunar. 

1.2.1.3 Calizas y margas (Tc;] 

Constituye el techo de la serie Mioceno Superior-Plioceno, y su sepa- 

racion con la formacién arenosa la marca un poleosuelo arcilloso con gran 

contenido en silex y que no sobrepasa el metro de potencia. Sobre éste se 

apoya una sucesién margosa y calcarea con silex, unas veces muy com- 

pacto y puro y otras con contenido abundante de arcilla, cuya potencia total 

no excede de los 15 m., estando la potencia de los niveles de silex com- 

prendida entre los 20 y los 50 c¢cm. La serie culmina con 2,5 m. de caliza 

blanca y de aspecto brechoide, que a! igual que toda la formacién ha 

arrojado fauna lacustre del Plioceno [Lamelibranquios, Gasterépodos, Ostra- 

codos, Charéceas). 

1.2.2 CUATERNARIO 

Se han distinguido hasta siete tipos diferentes de depositos cuaternarios, 

pero Unicamente cuatro de ellos estdn representados con amplitud en la 

Hoja: depdsitos de marisma, glacis de acumulacién, arcillas rojas y grises 

con arenas y cantos y aluviales. Los tres restantes, coluvién, terrazas y cos- 

tras zonadas, tienen muy poca extensi6n, pero suficiente para ser carto- 

grafiados en algunos puntos. 

Aparte de estos siete tipos de depdsitos cuaternarios, es de resaltar 

que gran parte de la Hoja esta cubierta por espesos suelos. Uno de ellos, 

de tonalidad roja, se desarrolla sobre las arenas pliocenas y se extiende 

con bastante continuidad por las Hojas contiguas. 
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1221 Glacis de acumulacién (Q,G) 

Bordeando totalmente a la sierra de Gibalbin y parcialmente a las ele- 

vaciones proximas, cerros de La Atalaya y La Mocha, se extiende un glacis 

de acumulacién que con una pendiente de 16 por 100 desciende desde la 

cota 300 hasta la 200 en la sierra. En la Mocha la pendiente es del 5 

por 100, descendiendo desde la cota 120 hasta la 70. 

El material que lo constituye son unos limos rosados muy carbonatados, 

similares a las calizas pulverulentas y que presentan frecuentes né6dulos 

calcireos de didmetro no superior a los dos centimetros. 

El depésito inicial serian unos limos pardo-rojizos, que posteriormente 

han sufrido una pedogénesis, conservandose tan sélo el horizonte B., de 

acumulacion de carbonatos. Sobre estos depésitos descansan unos limos 

arenosos, también rojizos, que nos hablan de un nuevo aporte, similar al 

primero, aungue menos potente y continuo, por lo que en la cartografia 

lo hemos asimilado al anterior. 

Se desconoce la potencia total de este glacis, aunque se ha podido com- 

probar, cerca de la laguna de los Tollos, que en las partes bajas sobrepasa 

los dos metros. 

1.22.2 Arcillas rojas y grises con arenas y cantos (Q;a) 

Forman, principalmente, dos extensos afloramientos en el centro y NE. 

de la Hoja, y estan formados por unas arcillas rojas y grises con niveles de 

arenas y cantos calcéreos redondeados y subredondeados que deben corres- 

ponder a depésitos fluviales dejados por antiguos cauces de la red del 

Guadalquivir. 

De los datos del Sondeo nim. 4 con fines hidrogeol6gicos, realizados 

por la FAO-IGME, se desprende que su potencia debe sobrepasar los 10 m. 

en alguna zona, pero este dato debe tomarse con reservas, ya que no hemos 

tenido ocasién de verificarlo. 

1223 Costras zonadas (Q,k) 

Unas veces sobre el depdsito anterior y otras sobre distintas forma- 

ciones, se encuentra una costra de espesor variable, 20 cm.-1,5 m. con 

bandas centimétricas de coloracién salmén y blanguecina. Se formaria por 

arroyamiento superficial, siendo debida la distinta tonalidad de los niveles 

al desigual contenido en 6xido de hierro. 

Préximo a la «casilla de la Zarza», al sur de Las Cabezas de San Juan, 

aparece, bajo el nivel anterior, otro mucho méas compacto y rojo, que en 

la cartografia se ha asimilado a! primero. 
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1.2.2.4 Terrazas (QT) 

Los dnicos arroyos que los presentan aparecen con el mismo nombre 

en el mapa topografico: Salado. Estan distribuidas al menos en dos niveles 

con alturas absolutas aproximadas de 20 y 30 m., estando el nivel superior 

cementado. 

Por lo general se presentan muy erosionadas y en muchas ocasiones 

unicamente quedan restos que no son cartografiables. 

El material que los compone son arenas y cantos de tamafio menor de 

cuatro centimetros, calcareos y subredondeados. Su potencia es dificil de 

estimar y unicamente es medible en el paraje «Los Camachos», al sur del 

punto kilométrico 605 de la N-IV, donde aparecen cuatro metros bien 

conservados. 

1.22.5 Marisma (Q,M) 

Ocupa una amplia zona del NO. de la Hoja y se encuentra atravesada por 

una densa red de canales de drenaje, que ha permitido convertir una zona 

amenazada con frecuentes inundaciones en &area apta para la ganaderia 

y el cultivo. 

Se trata de depdsitos arcillosos grises con abundante fauna actual, sur- 

cados por antiguos cauces de la red del Guadalquivir, mas arenosos, con 

niveles de cantos y que se continlian hacia el continente (Q, Al), por o 

que en la cartografia no se ha hecho diferencia entre unos aluviales y 

otros. 

Estos aluviales labrados en la marisma tienen la particularidad de pre- 

sentar en algunas ocasiones una pequeia elevacion, del orden de centime- 

tros, con respecto a los depdésitos propios de aquélla. Elevacion que se 

debe a la colmatacién del cauce y a la progresiva compactacién y erosion 

de los sedimentos arcillosos circundantes. 

Los criterios para su localizacién son: La distinta vegetacién y sus tonos 

mas claros. Estas particularidades, que en el campo son a veces dificiles 

de distinguir, son perfectamente visibles en foto aérea. 

De los datos de sondeos en zonas préximas, se deduce que existen dos 

niveles de cantos rodados en la marisma. Uno entre 50 y 100 m., y otro 

entre 100 y 150 m., con espesores muy variables: 5-30 m. para el primero 

y 10-30 m. para el segundo. 

1.226 Aluviales (Q,Al) 

Son los actuales aluviales de los arroyos que en sus partes bajas estan 

bastante desarrollados y que se contintan hacia el interior de fa marisma. 
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Un buen ejemplo lo encontramos en el arroyo Salado [el mas oriental} 

y la unién de éste con el arroyo Moscardo. 

El material que forma estos aluviales es muy arenoso, siendo los cantos 

calcareos y poco redondeados cuando aparecen. 

1.2.2.7 Coluvién (Q,C) 

Aparece Unicamente tapando en parte la formacién lacustre del Plioceno 

en el Cerro Benito, préximo a Lebrija. 

Estd formado por cantos calcdreos algo rodados, cementados por arenas 

y arcillas, con potencia general menor del metro, aungue en las partes 

altas, donde erosiona claramente a la caliza, llega a tener mas de tres 

metros. 

2 TECTONICA 

La tecténica de la zona estd determinada por los deslizamientos acaeci- 

dos principalmente durante el Mioceno. Deslizamientos que se produjeron 

de Sur a Norte, teniendo como principal componente la masa margo-yesifera 

del Trias Subbético arrastrando y englobando los materiales que descan- 

saban en él y los que se estaban depositando en aquellos momentos, pro- 

duciéndose la ruptura de todo el conjunto en bloques de diversos tamaiios, 

que hoy dia no guardan ninguna relacién entre si, o por el contrario 

guardando su disposicién, mas o menos originaria, como ocurre en la sierra 

de Gibalbin. Pero haciendo abstraccién de dicha sierra, se puede decir que 

esta tectonica de deslizamiento gravitatorio ha dado como resultado una 

estructura cadtica, entremezcldndose entre si materiales de muy diversas 

edades y produciendo una serie de brechas de clastos calcareos y matriz 
igualmente calcarea, que a modo de grandes blogues quedan incluidos en 

la masa olistostrémica. 

Basandonos en las consideraciones que haciamos en el apartado de 

Estratigrafia, parece légico pensar que el material, sobre el que se produ- 

jeron los deslizamientos, sea la formacion de margas blancas y grises 

y en particular sobre las de facies =moroniticas», ya que su deposicién se 

sitGa en el Mioceno Inferior. Esto, claro esta, no deja de ser una hip6- 

tesis, ya que la falta de sondeos en la Hoja y de buenos afloramientos 

impide su demostracidn. 

En cuanto a las formaciones autdctonas, lo Gnico destacable es que, 

exceptuando los depdsitos cuaternarios, aparecen suavemente plegadas. Ple- 

gamiento que se debe a fenémenos de reajuste, tecténica de yesos y tecté- 
nica post-manto. 
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Por Gltimo, aunque no existe una tectonica clara en los materiales cuater- 

narios de la Hoja, es evidente sin embargo una subsidencia en la zona de 

marisma, como indican los sondeos realizados en la misma, mientras que 

los arroyos del interior se encajan, dando al menos dos niveles de terrazas, 

debido a un movimiento positivo. Este encajamiento es perfectamente vi- 

sible en el Km. 603,800 de la carretera N-V. 

3 HISTORIA GEOLOGICA 

El caricter aléctono de los materiales de la Hoja, unido a la ausencia 

de sondeos profundos, no permite reconstruir con exactitud la historia 

geolégica de la zona. 

De los estudios micropaleontolégicos realizados y de los sondeos proé- 

ximos se deduce que durante el Mioceno se instalé un mar cada vez més 

profundo como consecuencia de la subsidencia gradual del zdcalo. Esta sub- 

sidencia, unida quizd a un levantamiento del zécalo en la zona S., produjo 

la puesta en movimiento de importantes masas Tridsicas en direccion NO. 

y procedentes del Subbético. 

Estas masas Tridsicas, principalmente margo-yesiferas, arrastraron con- 

sigo los materiales suprayacentes (Cretacico-Mioceno) y englobaron los que 

estaban depositdndose en esos momentos. 

Estos movimientos de deslizamiento gravitatorios debieron ocurrir con 

bastante lentitud y terminarian hacia el Mioceno Superior, siendo las ulti- 

mas deposiciones de margas blancas y grises, correspondientes al Torto- 

niense, parautéctonas y procedentes del desmantelamiento de otras margas 

blancas, de posible facies «moroniticas», situadas mas al Sur. 

Una vez finalizados los deslizamientos, quedaria instalado un mar so- 

mero donde se produciria la deposicién de las arcillas margosas azuladas 

del Andaluciense-Plioceno, cuya relacién con las margas blancas y grises de 

Tortoniense-Andaluciense no esta clara en la Hoja. 

Las arcillas margosas azuladas podrian corresponderse con las margas 

azules que, con una gran continuidad aparecen en el valle del Guadalquivir, 

pero, asi como en otros puntos son Andalucienses, en Lebrija llegan hasta 

el Plioceno, es decir, no son sincrénicas. La posible relacién entre unas 

y otras es un problema a resolver en la ejecucién de las Hojas vecinas, 

que dard una visién de conjunto. 

A partir del Mioceno terminal-Plioceno Inferior comienza la deposicién 

de unas arenas de marcado cardcter litoral, para dar paso a la definitiva 

retirada del mar Mioceno y a la instalacion de un tipico ambiente lagunar, 

bajo el cual se depositaron los (ltimos sedimentos Pliocenos de la Hoja, 

que posteriormente serian plegados por fenémenos de diapirismo y tecto- 

nica post-manto. 
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Ya en el Pleistoceno comienza la denudacion de los relieves formados, 

originando los distintos tipos de cuaternario, culminando con la instala- 

ci6n de la red del Guadalquivir y con la formaciéon de los depésitos de 
marisma. 

4 PETROLOGIA 

Unicamente existen tres pequefios afloramientos de rocas volcanicas en 

la Hoja. Dos de ellos en contacto con las formaciones tridsicas y el ter- 

cero entre la formacién de margas blancas y grises, aunque acompanado 

también por margas triasicas. 

Aunque el aspecto de estas rocas igneas es mas subvolcanico que vol- 

canico, su génesis es dificil de definir debido principalmente al alto grado 

de alteraciéon que presentan, lo que produce unos tonos blancos muy carac- 

teristicos. En las zonas donde esta alteracién no es tan fuerte se aprecia 

una coloracién verdosa, gran dureza y densidad, disyuncién tipica en bolas 

y gran fracturacién. 

El estudio microscépico ha dado como resultado una textura subofitica, 

y como minerales principales plagioclasa y clinopiroxeno. 

5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 CANTERAS 

Como materiales canterables existen: 

— Calizas: actualmente se explotan un gran nimero de afloramientos cal- 

céreos y dolomiticos del Trias, situadas la mayoria de ellas en la gran 

mancha Tridsica del E-SE. de la Hoja. 

En tiempos pasados se abrieron gran nimero de canteras en las calizas 

lacustres Pliocenas, pero actualmente no se trabaja en ellas sino de 

una forma esporadica. 

— Ofitas: Durante la construccién de la autopista Sevilla-Cadiz se explo- 

taron, con gran ritmo, los afloramientos de ofitas, siendo actualmente 

canteras abandonadas, aunque los yacimientos no estan ni mucho menos 

agotados. 

— Arenas: Existen dos canteras abiertas en arenas Pliocenas situadas en 

el Cerro Benito y en las Peiias del Cuervo, pero tampoco se explotan 

en la actualidad. 

— Arcillas: Se explotan para ceramica industrial, pero a un ritmo muy bajo, 

las arcillas azuladas del Andaluciense situadas bajo el castillo de Le- 
brija. 
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Con este mismo fin hay también alguna cantera abierta en las margas 

blancas y grises del Mioceno, aunque no todas se explotan en la actua- 

lidad, estando las mas importantes en las proximidades de Lebrija v 

Las Cabezas de San Juan. 

5.2 HIDROGEOLOGIA 

El comportamiento hidrologico de la zona estd ampliamente condiciorado 

para la naturaleza margosa de los componentes del Olistostroma, lo que 

produce una escasez de acuiferos, exceptuando, claro estid, el area de 

marisma. 

En la amplia mancha tridsica es frecuente la presencia de pequeiias 

lagunas, que se alimentan exclusivamente de la escorrentia superficial. 

Dada la escasez de precipitaciones y la naturaleza de los materiales exis- 

tentes, el volumen de agua almacenada es escaso y ésta es de mala 

calidad. 

La captacion de agua subterrdnea se afectia a base de pozos poco 

profundos y de gran didmetro excavados principalmente en el Cuaterna- 

rio O;a y en las arenas pliocenas. 

De estos dos acuiferos el que mejores condiciones presenta es el ulti- 

mo de ellos, que en algin punto estd constituido por casi 30 m. de arena 

bastante homogénea, sirviendo las arcillas de la base como nivel imper- 

meable. 

El Q,a posee unas buenas condiciones de recarga y gran extensiéon su- 

perficial, pero su potencia es muy irregular y los materiales que lo com- 

ponen arcillosos y hetereogéneos. Aparte de estos dos acuiferos existe 

algtin pozo abierto en los niveles arenosos del Paledgeno, al sur de Tre- 

bujena, pero se trata de un caso aislado, ya que por lo general estos mate- 

riales estdn ligados a las margas y yesos del Trias y a las margas mioce- 

nas, por lo que la continuidad especial de! acuifero no est4 asegurada, aun- 

que no hay que descartar la posibilidad de que, en determinadas zonas 

el Pale6geno presente condiciones acuiferas dignas de ser tenidas en cuen- 

ta. Por dltimo, una parte de la Hoja se halla ocupada por depésitos de ma- 

risma, en la que se pueden distinguir los sedimentos de marisma propia- 

mente dichos, de tipo arcilloso, y los antiguos cauces de la red del Guadal- 
quivir (cafios), mucho mas arenosos y con condiciones acuiferas mas inte- 

resantes. 
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