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490.OOOnt/102.400ntAenL=4,78=~5wnL(qe “2”’,).

274.800,n/102.400m/vent=2,68=>3vent (eje “Y’).

Una vez hecha esta división, el siguiente

pasoesgenerar(como en el caso anterior) tantas

“CPl” como ventanasexistan. En este caso, la

“CP1” no ha consistidoen una combinaciónlineal

de tres bandassino en la aplicación directa del

software informático a la matriz. De las distintas

soluciones proporcionadaspor el programa se

escogíaaquellaquesígnificarael valor de varianza

máximo;aéstasele denominaba,denuevo,“CH”.

La realizaciónde sucesivaspruebasde este

desarrollonos sugirió que era necesariomod~flcar

la base de datosdigital del terreno inicial. Esta

modificación consistía en aplicar un operador

matemático(de manerainformatizada)a la matriz

de datosinicial capaz de realzar los lineamientos

segúntuvieranunaorientaciónu otra(modificando

el valor de “z” en la matriz). Gráficamente,el

operadormostrabaun modelo digital del terreno

“iluminado” desdeuna orientación determinaday

modificable. Así, se decidió “iluminar” a la matriz

inicial general (aún sin subdividir) desdeel norte,

desdeel noreste,desdeel este,y desdeel sudeste2.

En las figuras 1213,1214, 1215,y 1216

se muestranlas variacionesquesupusieronel uso de

unau otra orientación.Posterionnente,cadaunade

estas cuatro “matrices iniciales secundarias” fue

subdividida en quince subventanas.Por tanto,

finalmentefUeron sesenta(cuatromatricesx quince

ventanaspor matriz)las “CP1” analizadasmediante

el softwareinformático(véaseAnexoIII).

2 Se trata, evidentemente,de cuatro de las múltiples

orientacionesposibles. Éstas se escogieron por una
cuestiónsimplede aleatoijedad(los resultadosobtenidos
iluminando desde NO0E era similar a la conseguida
iluminandodesdeNISO0E,etc.).

Cada una de estas sesenta “CP 1”

proporcionó(deun modosimilar a lo comentadoen

el Apartado 12.1.1) un histogramadireccional de

orientacionespreferentesdelineamientos.Así, cada

ventanaofrecía cuatro posiblesvalores para cada

unodelos dieciochointervalosde 100 considerables

(N00-100E, N100-200E N1700-1800E). El

porcentajefinal paracadaintervalode cadaventana

sign~flcó el promedio de los cuatro valores

posibles. Así, si el intervalo NO0-100E de la

subventana1/15 proporcionabavalorescomo: 40/o,

6%, 4,5%, y 6%; el valor final escogido era de

5,125%. En la figura 12.17 se muestra la

distribución final de las 15 subventanas, la

numeración empleada para designarías, y el

“solape” necesario (debido a la exigencia de

matricesde 512 x 512 puntos), entreunasy otras.

Paracadauna de ellas, se ha realizadoun análisis

estadísticode los resultadosmedianteel programa

EXCEL (véaseAnexo III), y se ha obtenido el

histograma direccional correspondiente (figura

12.18). En el Anexo111 también se muestranlas

conclusionesobtenidas para cada una de estas

quincesubdivisiones,demaneraindividual.

Mediante el programa TRAJECT (Lee y

Angeier, 1994)y las tres primerasmodasde cada

subventana se han obtenido los mapas de

trayectorias que definen las variaciones en el

espaciode las directricesprincipales(figuras 1219,

1220 y 1221). Tales orientacionespreferentes

coinciden,grossomodo,con la disposicióngeneral

del relieve observablea partir de cualquiersíntesis

topográficaaescalapeninsular.En estecaso,la escala

de trabajoy la resoluciónespacialdel Modelo Digital

delTerrenoimpidenla determinacióndeorientaciones

preferentes de aquellos lineamientos cuyas

dimensiones(porejemplo,suanchura)no excedanlos

200 metros. Ante la tendencia tan homogénea
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evidenciadaen los gráficos anteriores, cabe decir,

además,que la propia interpolación con la que el

Instituto Geográfico Nacional obtiene su Modelo

Digital del Terrenolleva implícito un “suavizado” de

los posiblesgradientestopográficos:el valor tomado

porla cotaquerepresentaa cadaunidadde 200 x 200

metros suponeun valor “promedio”3 (obtenidoa su

vez de otra síntesis:topograflaa escala1:200.000de

la Península)detodos los valoresposiblesdefinibles

sobreesa misma área cuadradaEn cualquiercaso,

cabetambién decir que si los mapasde trayectorias

implicaran no sólo a las tres primerasmodas, sino

también a las restantes,los resultadoscontinuarían

siendo igualmentehomogéneos(al menoshasta la

octavamoda).

Dado que no es posible determinar las

perseguidas orientaciones preferentes de los

lineamientos,la utilidad principal de la aplicación

consiste en revelar, evidentemente,las directrices

principalesdel relieve(figura 12.22). En estesentido,

y ya que el método implica cálculos estadísticos,a

partir delos distintosmapasdetrayectoriasmostrados

quedaclara la influencia del “grano hercínico”en el

relieve del sector central y occidental del área de

estudio(véaseApartado 11.3). Haciael este, es la

influencia de los orógenosbético e ibérico la que

parece controlar las trayectorias (el relieve),

distorsionadasdeun modoapreciablesólo en el sector

másnor-oriental(SOdelaCordilleraIbérica: Sierrade

Altomira).

En resumen,laaplicaciónde la metodologíaa

esteejemplodecampopotencialno creemosque deba

considerarsecomo inadecuada.El hecho de que sus

conclusionesrevelen las directrices realesdel relieve

más abundantes(qjj~ no las preferentes, véase

Realmenteno se tratade un valorpromedio sino de un
valor “real” deducido a partir de un proceso de
(véasepáginasiguiente)

Apartado 11.3) sirve pan validar su eficacia Sin

embargo,nuestrointerés inicial en la detenninación

(mediante la aplicación del método) de directrices

preferentesde lineamientosno seha visto satisfecho.

La razónprincipalradicaenla resoluciónespacialdel

modelodigital utilizado, asícomoen la existenciade

directrices estructuralespreferentesde plegamiento

(estadísticamenteprioritarias)queenmascaranaúnmás

los lineamientos.A pesarde todo, y como se podrá

comprobaren loscapítulosposteriores,estaaplicación

ha colaborado también en la caractenzacióndel

entorno geodinémicoen el cual se ha resueltoy se

resuelvela deformaciónneotectónicageneradaen el

surpemnsuiar.

12.3.APLICACIÓN DE UN MÉTODO DE
ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE

LINEAMIENTOS SOBRE UN MODELO
DIGITAL DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS

TERRENO DEL ÁREA DE ESTUDIO.

12.3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA
ANALIZADA.

El campo magnético supone un campo

dipolar, sin embargo la consideración de la

susceptibilidad magnéticapermite considerarde

nuevo, para el desarrollo de este apartado, la

afección ya comentadadel concepto de campo

potencial.A pesarde lo sucintode estedesarrollo,

se ha queridomostrarbrevementelas conclusiones

gráficasy numéricasque permite la aplicaciónal

mismo de estametodologíaen arasde previsibles

intentosfuturos.

Al igual que sucede con la prospección

graviniétrica, la magnética pretende detectar

anomalíasrespectoa valores“promedio” causadas

por variacionesen las propiedadesfisicas de los

interpolación(G. Pascual,com. persj.

Can/hilo JI
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materiales del subsuelo. El campo magnédco

terrestrepuederepresentarsecomoel campodeun

dipolo situado aproximadamenteen el centro del

planeta.En cadapunto de la superficie terrestreel

campo magnético puede definirse mediante su

intensidad y su dirección (infinitos “vectores

campo”). Ésta última se descomponeen una

cuantificaciónde su declinación(ángulomedido en

la horizontalentreel “vector campo”y el meridiano

geográfico correspondiente), y la inclinación

(ángulo definible entre el “vector campo” y la

superficie terrestre). El campo magnético es un

campovectorial, conunamagnitudy unadirección

variables.Así, unaagujaimantaday suspendidade

tal modo que pudieratomar cualquierorientación

libremente habrá de alinearsesegún la dirección

local existente del campo magnético. De esta

manera, la Tierra se comporta como un imán

enormequeprovoca“vectorescampo”variablesno

sólo espacialinentesino, además, temporalmente

(variación secular). Tales variaciones pueden

representarsemediante“mapasdeisógonas” (líneas

de igual declinación)y “mapasde isoclinas” (líneas

de igual inclinación) útiles paraperiodosde tiempo

determinados. El campo muestra sus valores

máximos en las proximidades a los dos poíos

magnéticos, decreciendoen intensidad hacia el

ecuadormagnético.Estecampopuederepresentarse

mediante lineas de fuerza, las cuales indican la

dirección del campo para cadaposición posible.

Hay dospuntosenlos queestaslíneasdefuerzason

verticales: los poios magnéticos(norte y sur). La

ubicaciónde dichospolos difiere unos 180 de los

dospolosgeográficos.

La descripciónanteriordel campomagnético

terrestre sólo tiene sentido referida a detenninados

valoresmedios.La realidadmensurablemuestracomo

cuando se realizan prospecciones geofisicas

magnéticas se descubren anomalías locales y

regionalesde aquelcampopromediooriginadoen el

interior del planeta Estas anomalías son una

consecuenciadirectade la existenciade “elementos

anisótropos”enla cortezaterrestre.Dichoselementos

funcionan como dipolos sensu strictus, generando

camposmagnéticoslocaleso regionalesde intensidad

muy inferior al campoglobalpromedio,sobreel cual

interfieren, pero perceptiblespara nosotrospor su

proximidad. Estos “elementosanisótropos” pueden

significar rocas con la imanación propia suficiente

como paracomportarseellas mismascomo imanes

(compuestaspor mineralescon elementostalescomo

el hierro, el cobalto,el níquel, el magnesio,etc.); o

bien rocas que actúan igual que cuerpos

paramagnéticos,aumentandola intensidad inducida

por el campo global. En ambos casosse generan

dipolos que significan camposmagnéticoslocales o

regionales,segúnseanlas dimensionesdel elemento.

El análisisde estasdesviacioneso irregularidadesdel

campo magnético promedio tiene una de sus

consecuenciasmás inmediatasen la obtenciónde las

anomalíasmagnéticasy en su representacióngráfica

correspondiente.

Panejemplificarlasposiblesaplicacionesdel

método de análisis automáticode lineamientosal

campomagnético,se estimó un intento a partir del

“Mapa de susceptibilidadmagnética” del Instituto

GeográficoNacional a escala1:1,000.000(1. Socias.

coni pers.).La densidadde datosde estacartografia

magnética, así como la exigencia por parte del

software informático empleado de una matriz

cuadradade 512 x 512 píxeles,obligó a considerar

una “ventana de trabajo” de dimensiones tan

considerablescomolas mostradasen lafigum 12.23.

Con estasrestricciones,la eleccióndel áreareal de

aplicaciónsobrela cualhabríade solaparsela ventana

se realizó de tal manera que pudiera evitarse la
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influencia de posibles anisotropíashercínicas del

MacizoIbérico.

12.3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
GENERALES Y CONCLUSIONES.

La aplicación del método proporciona el

histogramadireccionalcorrespondiente(figura 12.22),

del cual han de concluirse una moda preferente

principal orientadaENE-OSO,y unamodapreferente

secundariadispuestasegúnONO-ESE. Es probable

que, de algún modo, talesdirecnicespredominantes

seanenmarcablesgeodinémicamenteen elmodeloque

seproponeen apartadosposteriores.Sin embargo,las

dudas interpretativas inherentes al propio análisis

magnético y, sobre todo, la escala de trabq¡o

consideradadesaconsejanestableceren este trabajo

ningún tipo de conclusión fiera de los objetivos

descritosal comienzode esteapartado.Si parececlara

la “bondad” del método para la obtención de

orientacionespreferentes.Otrasutilidadesposiblesde

la aplicación (de carácter estructural, por ejemplo)

dependerán,al menos,tanto de la densidadde datos

por unidad de superficie consideradacomo de la

escaladetrabajoutilizada
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