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RESUMEN.— El Plioceno que aflora en la Cantera de Santa Inés (Málaga), con 
un espesor visible de unos 22 metros, contiene un conjunto de foraminiferos planctó
nicos que corresponde a la Zona de Globorotalia margaritae. Las globigerinas más re
presentativas son las de textura cancelada o reticulada. Los foraminiferos bentónicos 
son escasos en las arcillas grises de la parte inferior de la sección, pero incrementan 
considerablemente en las arcillas amarillas. Los análisis palinológicos que se han reali
zado en la misma sección han proporcionado un conjunto de 40 taxones, con un eleva
do porcentaje de Pinus y Pinaceae indeterminadas. Las Compositae, Chenopodiaceae-
Amaranthaceae y especialmente las Graminae son frecuentes, pero falta Artemisia. 
Cabe resaltar además la escasa representación de las Taxodiaceae que nunca alcanzan 
valores superiores al 5% y la ausencia de Engelhardtia, Carya, Platycarya, etc. En este 
aspecto existe una marcada diferencia en relación con la composición palinológica que 
presenta la Zona de Globorotalia margaritae en los sondeos de Garraf (Cataluña) y 
Autan I (Francia). 

SUMMARY.— The planktonic Foraminifera found in the Pliocene outcrop of 
Cantera de Santa Inés (Málaga), with an observable thickness of 22 m., correspond to 
the Globorotalia margaritae Zone. The most representative Globigerinidae are those 
with cancellate or reticulate texture. In the grey clays of the lower part of the section, 
the bentonic Foraminifera are rare, but they increase considerably in the yellow clays. 
The palinological análisis made in the same section, have furnished 40 taxons, with a 
great percentaje of Pinus and indeterminate Pinnaceae. The Compositae, Chenopo-
diaceae-Amaranthaceae and specially the Graminae are common, but Artemisiz is not 
present. It should be noticed the scarce representation of Taxodiaceae, which never get 
values higher than 5% and the lack oí Engelhardtia, Carya, Platycarya, etc. In this as
pect, we can observe a clear difference in the palinological composition of Globorota
lia margaritae Zone from drills Garraf (Catalunya) and Autan I (France). 

* Departamento de Paleontología. Facultad de Geología. Universidad de Barcelona. 
** Departamento de Geología. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. 
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INTRODUCCIÓN 

En los alrededores de Málaga y especialmente en la zona situada al N y al 
NW de la capital, los depósitos pliocénicos ocupan una considerable extensión. 
La explotación de las arcillas permite la observación de cortes relativamente am
plios como es el caso de la Cantera de Santa Inés. Esta se encuentra localizada en 
la Colonia del mismo nombre, al NW de Málaga (Mapa topográfico del Instituto 
Geográfico Catastral, Málaga: Hoja n° 1.053). Coordenadas: Longitud 4o 28' 
0" W, Latitud 36° 43' 35" N. 

En este trabajo se aportan los resultados de los análisis palinológicos y de los 
foraminíferos planctónicos del corte que aflora en la Cantera de Santa Inés y cu
ya edad corresponde al Tabianiense (Zona de Globorotalia margaritaé). 

ANTECEDENTES 

Varios son los trabajos que en diferentes aspectos se han ocupado del Plioce-
no de los alrededores de Málaga: SCHERENBERG (1854), ANSTED (1857), BERGE

RON (1889), BLUMENTHAL (1930), AZEMA (1961) y ESTEVEZ & CHAMON (1978). 
Los datos paleontológicos son sin duda los que han merecido menor atención; 
solamente MORENO CARDONA (1956) da una lista de foraminíferos bentónicos 
procedentes de las margas de Santa Inés. 

En la mayoría de los trabajos, los depósitos pliocénicos se consideran como 
Plasenciense. Para ESTEVEZ & CHAMON (1978) las margas de la sección de Santa 
Inés comprenderían el Andaluciense-Plioceno por la fauna que contienen. En 
una nota previa SOLÉ DE PORTA & PORTA (1976) ya señalaron que la sección de la 
Cantera de Santa Inés correspondía al Plioceno inferior. 

ESTRATIGRAFÍA 

Desde un punto de vista litològico se diferencian dos tramos, el inferior de 
arcillas grises y el superior de arcillas amarillas. El espesor total es de unos 22 me
tros. 

El tramo inferior está constituido principalmente por arcillas grises, que pre
sentan intercalaciones delgadas de limos arcillosos. En el corte que ofrece la Can
tera se han medido 14 metros, si bien por sondeos se conoce un espesor superior a 
los 100 metros. 

El tramo superior está formado por arcillas amarillas, que en esta sección 
presenta un espesor de unos 8 metros. No obstante los dos primeros metros pre
sentan una tonalidad gris-amarillenta como consecuencia de la existencia de una 
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transición entre los dos tramos. 

En la figura 1 se detalla la secuencia litològica general de la cantera. 

LA FAUNA DE FORAMINIFEROS 

En la figura 1 se da el conjunto de los foraminiferos planctónicos y su distri
bución en la sección. En general todos los niveles contienen foraminiferos. Ade
más de Globorotalia margaritae Bolli & Bermúdez, se encuentran entre otras es
pecies Globorotalia (Turborotalia) acostaensis (Blow), Globorotalia (T.) hume-

Figura 1.- Columna litològica y distribución de los foraminiferos planctónicos en el Plioceno inferior 
de la Cantera de Santa Inés (Málaga). 
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rosa (Takayanagi & Saito), Globorotalia (T.) incompta (Cifelli) y Globorotalia 
(T.) pachyderma (Ehrenberg). Todas, estas formas presentan un enrollamiento 
predominante dextrorso, como es normal a lo largo del Plioceno inferior. Entre 
las formas del género Globigerinoides más frecuentes destacan G. obliquus Bolli, 
G. extremus Bolli & Bermúdez, G. amplus Perconig y G. bolli Blow. G. ruber 
(d'Orbigny) y G. bulloideus Crescenti aparecen esporádicamente. 

Las globigerinas más representativas son las de textura cancellada o reticula-
da, en particular Globigerina apertura Cushman y G. decor aperta Takayanagi & 
Saito, que dominan sobre el grupo de G, bulloides d'Orbigny. 

Por último hay que destacar la presencia de Sphaeroidinellopsis subdehis-
cens (Blow) y Sphaeroidinella inmatura Cushman, que aparecen aisladamente. 

Los foraminíferos bentónicos representan un escaso porcentaje en los nive
les de arcillas grises, pero incrementan considerablemente a partir de la base del 
tramo superior de las arcillas grises-amarillentas (v.g. Florilus, Uvigerina, Lenti-
culina, Heterolepa, Ammonia y Elphidium). Este aumento de los foraminíferos 
bentónicos indicaría un ambiente de depósito menos profundo. 

CRONOESTRATIGRAFIA 

En función de la presencia del indicador zonal, toda la sección pertenece a la 
Zona de Globorotalia margaritae. De acuerdo con la asociación faunistica en
contrada correspondería a la Zona MPL-2, Globorotalia margaritae (sensu CI
TA, 1975) que representa el Tabianiense inferior. 

LOS DATOS PALINOLOGICOS 

Los análisis esporo-polínicos se encuentran representados en forma de dia
grama (figura 2). De un total de 12 muestras analizadas solamente seis, pertene 
cientes a las arcillas y limos arcillosos grises, han resultado positivas. 

En su conjunto la microflora es bastante variada, habiéndose identificado 
40 taxones. Está caracterizada por una marcada preponderancia del polen arbó
reo, que prácticamente en todas las muestras presenta valores superiores al 60%. 
Siguen en orden de importancia el polen no arbóreo y las esporas. 

Entre el polen arbóreo las Pinaceae indeterminadas y Pinus presentan una 
fuerte dominancia. Los pólenes de Taxodiaceae si bien se encuentran representa
dos en toda la sección, presentan porcentajes bajos que no sobrepasan el 5%. 
Myrica sólo se ha encontrado en una muestra y con un porcentaje muy bajo (2%). 
En este sentido lo mismo se puede señalar en relación con Tsuga que sólo está 
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presente en una muestra. Es notoria la ausencia de Engelhardtia, aunque ante
riormente SOLÉ DE PORTA (1976) habían señalado su existencia con un porcenta
je muy bajo (1 %) en una muestra que procedía de la parte inferior de esta misma 
sección. 

Compositae, Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Graminae son relativamen
te frecuentes. Concretamente Graminae alcanzan un valor que oscila entre el 12 y 
el 18% en las muestras más inferiores. Ephedra también se encuentra representa
da (3%). Es importante señalar la ausencia total de Artemisia. 

Quercus y las Oleaceae aparecen de forma constante pero también presentan 
porcentajes bajos. 

Entre las esporas existen las formas triletes equinados, estriados, reticulados 
y verrugados así como las esporas monoletes. De todas las esporas las formas li
sas son las mas abundantes. 

Otro componente importante lo constituye el microplancton. Son los cistes 
de Pyrrhophyta los que dominan ampliamente con valores casi siempre superio
res al 20% y llegan a alcanzar porcentajes de hasta 50% en los niveles mas infe
riores de la sección. 

La composición palinológica de una muestra aislada procendente de las arci
llas grises de la base dada por SOLÉ DE PORTA & PORTA (1976) concuerda perfec
tamente con todo el conjunto de la microflora de la sección. 

RELACIÓN CON LOS CONJUNTOS ESPORO-POLÍNICOS 
DEL SONDEO DE GARRAF 

CRAVATTE & Suc (1981) y Suc & CRAVATTE (1982) han dado a conocer la 
evolución de la palinoflora del Plioceno gracias a los sondeos de Autan I Garraf 
situados sobre la plataforma frente a las costas de Perpignan y al Sur de Barcelo
na respectivamente. Los análisis de estos sondeos han permitido la división del 
Plioceno en varios conjuntos palinológicos controlados cronoestratigráficamente 
por la fauna de foraminíferos planctónicos. 

Aunque los 14 metros de la sección de la Cantera de Santa Inés representan 
una pequeña parte del Plioceno inferior, se puede intentar realizar una compara
ción con el sondeo de Garraf por presentar una posición geográfica algo más pró
xima que el de Autan I. 

Los foraminíferos planctónicos de la sección de Santa Inés indican clara
mente que se trata de la Zona de Globorotalia margaritae (s.l.). Cuando se com
para este conjunto polínico con el de la Zona de G. margaritae del sondeo de Ga
rraf se ponen de manifiesto diferencias notables. Debemos señalar en este sentido 
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la fuerte reducción de las Taxodiaceae así como la ausencia de Engelhardtia, Car-
ya, Platycarya, Simplocos, etc. Es notoria pues la ausencia de elementos termófi
los en Santa Inés, mientras que estos elementos se encuentran bien representados 
en Garraf y en Autan I y aún en el Plioceno medio-superior que aflora en el Valle 
de Llobregat y Gerona (VALLE & Civis, 1978; Suc, 1980) y en Tortosa (AGUIRRE 

et al; 1982). 

Sue & CRAVATTE (1982) señalan algunas diferencias no sólo entre los son
deos de Autan I y Garraf sino también entre estos y los depósitos que afloran so
bre el continente. Pero dada la posición estratigráfica y la situación latitudinal de 
la sección de Santa Inés cabría esperar una mayor representación de las Taxodia
ceae y la presencia de los elementos termófilos. Es posible que las condiciones de 
carácter local y en este caso particular también la proximidad de las estribaciones 
de la Sierra Nevada, hayan jugado un papel importante. 

De manera muy tentativa se podrá situar el conjunto esporo-polínico de 
Santa Inés dentro del conjunto PIb de Garraf. Los análisis palinológicos de son
deos o de secciones más completas, localizadas en el Sur de España, podrán indi
car si estas diferencias tienen una significación local o si realmente corresponden 
a condiciones de carácter general para la región mas occidental del Mediterráneo. 
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LAMINA I 

1.— G. extremus, Bolli y Bermúdez xllO. Muestra n° 7. 
la - V. ventral 
lb - V. dorsal 

2.— G. bollii, Blow xllO. Muestra n° 5. 
2a - V. ventral 
2b - V. dorsal 

3.— G. margaritae, Bolli y Bermúdez xllO. Muestra n° 8. 
3a - V. ventral 
3b - V. dorsal 
3c - Perfil 

4.— G. margaritae, Bolli y Bermudez xllO. Muestra n° 7. 
4a - V. ventral 
4b - V. dorsal 
4c - Perfil 

5.— G. aperturae, Cushman xllO. Muestra n° 3. 
5a - V. ventral. 
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