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 El talud superior de Cádiz se sitúa en las cercanías del Estrecho de Gibraltar 

(latitud 36º10’N-36º40’N), desde el borde de la plataforma, en torno a 120 m de 

profundidad, hasta la conexión con el talud medio a 400-500 m. Mediante el análisis de 

perfiles de sísmica de reflexión de diferentes resoluciones y de mapas batimétricos del 

talud, este trabajo explora la relación entre procesos estructurales profundos, 

principalmente diapiros y altos estructurales relacionados con la actividad de la Unidad 

Alóctona del Golfo de Cádiz, con los procesos sedimentarios deposicionales y erosivos 

derivados del flujo de las masas de agua y los procesos gravitacionales en el talud 

superior.  

 El registro sedimentario reciente desde el Pleistoceno medio hasta la actualidad 

en el talud de Cádiz se divide en dos unidades sísmicas, correlacionadas con el marco 

estratigráfico regional (Hernández-Molina et al., 2016). Ambas unidades definen la 

construcción de un depósito contornítico adosado al talud superior (Hernández-Molina et 

al., 2013) y su continuación como depósito laminar en el talud medio. Sin embargo, 

muestran diferencias significativas en cuanto a su distribución y sus características 

sísmicas. También se identifican variaciones importantes en su configuración interna, 

entre la parte SE de la zona de estudio, donde el talud superior conecta con el canal 

contornítico de Cádiz, y la parte NW donde conecta con depósitos laminares del talud 

medio.  

 La unidad inferior (Pleistoceno medio-Cuaternario inferior) está deformada por la 

actividad de numerosos diapiros, en particular en la zona SE, según revela la inclinación 

y acuñamiento de los reflectores hacia los edificios diapíricos. Sus principales 

depocentros se distribuyen en las zonas deprimidas entre altos diapíricos, y su 

configuración interna incluye reflectores estratificados paralelos en la zona NW y 

ondulados en la zona SE. Por el contrario, la unidad superior (Cuaternario inferior- 

presente) se distribuye de forma más homogénea en el talud superior actual, mostrando 

deformación por efecto de diapiros sólo en la parte NW del área de estudio, que afecta 

hasta el registro más superficial. En esta unidad se desarrollan los principales rasgos 

morfo-estratigráficos que definen la configuración actual del margen: progradación del 

talud, canales contorníticos relacionados con las dorsales diapíricas, y valles submarinos 

de origen gravitacional que muestran mayores profundidades de incisión en la parte SE 
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del área de estudio. La configuración interna de la unidad superior muestra reflectores 

ondulados en el talud superior de toda la zona de estudio.  

 La interpretación preliminar de estos datos indica que la construcción del talud de 

Cádiz desde el Pleistoceno medio ha estado fundamentalmente controlada por una 

compleja interacción entre los procesos tectónicos recientes relacionados con la actividad 

de los diapiros fósiles o aflorantes y la dinámica de las masas de agua y sus interfases. La 

variabilidad del registro sísmico y morfológico entre las zonas SE y NW del área de 

estudio sugiere una progresiva migración de la actividad diapírica hacia el NW, donde 

controla los procesos sedimentarios recientes. En cambio, en la zona SE la sedimentación 

reciente está más dominada por los procesos oceanográficos, y por su interacción con 

procesos gravitacionales.  
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