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IV MORFOLOGíAY SISTEMAS MORFCGENETICOS

1 FORMAS ESTRUCTURALESMAYORES LIGADAS A LA DISPOSICION TECTONICA

Dada la importancia morfoestructural que para el conjunto de

la zona de estudio tienen las formas generadas por la tectónica,

junto con la trascendencia de los extensos afloramientos

graníticos masivos, hemos preferido desarrollar este apartado de

formas estructurales dentro del capítulo morfotecténico, con la

realización del mapa morfoestructural a escala 1:50.000 y la des-

cripción de las grandes formas estructurales correspondientes. No

obstante y a modo de síntesis recordamos aquí la articulación de

su contenido. que incluye un total de veinte clases de formas

cartografiadas, agrupadas en cinco conjuntos en orden a su magni-

tud morfológica.

1.1 Formas estructurales asociadas con fallas

1.1.1 Escarpes originales de falla.

Se han identificado escarpes originales sobre fallas

normales y sobre fallas inversas, correspondiendo los primeros a

escarpes que limitan con la fosa del Artiblés y los segundos a

escarpes que limitan el bloque cristalino con la Cuenca del Duero

en los sectores de Monsalupe y de la fosa de Mullico.

1.1.2 Escarpes de línea de falla.

Se han definido con esta nomenclatura los escarpes que no
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han podido ser reconocidos como directos. originales, bien por

retroceso de la vertiente o por rejuego de las fallas, resultando

en todo caso accidentes de menor salto topográfico visible que

los originales de falla. Se han identificado sobre fallas norma-

les e inversas, correspondiendo los primeros al límite de la fosa

del Amblés con la Paramera y los segundos a escarpes que forman

el límite del macizo cristalino con la Cuenca del Duero.

1.1.3 Depresiones tectónicas <en línea de falla>

Hemos identificado con esta denominación a las depresiones

tectónicas asociadas a las grandes fallas como la de Plasencia y

la de Mufiico, que forman verdaderos corredores deprimidos desa-

rrollados sobre las zonas de trituración de la falla por el

efecto combinado del tipo de litología y ;u recristalización y el

efecto de la erosión diferencial sobre estos materiales y los

granitos adyacentes. La de mayor magnitud, sobre la falla de Pla-

sencia, atraviesa diagonalmente en dirección NE todo el bloque

cristalino de Avila a lo largo de 43 Km. entre el Puerto de Vi—

llatoro y Monsalupe.

1.1.4 Escalones tectónicos sobre falta.

Dentro de la diversidad y de la diferente magnitud

gica de la estructura escalonada de las rampas, se han

cado como escalones de falla a aquéllos qie limitan los

en los distintos impulsos de ascenso estructural, que

además verdaderos accidentes topográficos con

importantes de pendiente y que llevan asociados ciertas

esculturas sobre los afloramientos masivs diferenciadas

morfo 16-

ident ifi—

semihorst

conforman

rupturas

morfo--

de las
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formas simples

identificados

principalment

Generalmente

tectónicos

horst princi

la zona de

tectónicos

antitéticas.

1.1.5 Zonas de

Bajo esta

y degradadas de

a lo largo de

e sobre el sistema de

se apoyan sobre falla

que enlazan las rampas

pal. mientras que se ap

Bularros. donde se han

sobre fallas inversas

trituración.

denominación se definen en

tamente geomorfológico aquellas

las rampas. Son accidentes

distancias kilométricas y

fracturas de dirección ONO.

normal en aquellos escalones

con los semihorst o con el

oyan sobre fallas inversas en

interrretado como escalones

en una estructura de fallas

el sentido mas estric—

zonas que, por haber

una transformación mineralógica por recristalización

zación debido a procesos geodinámicos o magmáticos

morfologias diferenciadas respecto de las rocas de

geológico. Estas zonas pueden estar ascciadas a de

corredores tectónicos o simplemente significar

morfológico y edáfico a lo largo de toda la zona de

Las mas significativas están desarrolladas en 1

Plasencia, en la de Muflico y zonas de metamorfismo

entre las granodioritas y las bandas graní

afloramiento metamórfico de Niuñico.

experimentado

o miloniti—

conforman

su contexto

presiones y

un cambio

trituración.

a falla de

de contacto

tizadas del

1.2 Formas estructurales asociadas con fracturas de trascendencia

geomorfológica mayor.
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1.2.1 Pasillos de arenización en línea de fractura.

La cartografía de los afloramientos uiasivos evidencia que la

organización espacial de los mismos está dirigida por los

distintos sistemas de fractura. Esta organización espacial

contiene unidades de diferente magnitud y trascendencia morfoló-

gica. que se pone de manifiesto siguiendo lineas de fractura, en

torno a las cuales se han generado pasillos de arenización que

organizan los grandes afloramientos masivos. Estos pasillos

pueden formar alineaciones deprimidas de varios kilómetros y

algún centenar de metros de anchura e incLuso constituir alvéolos.

En la rampa de Altamiros se alternan delimitando morfoesculturas

y siguiendo los dos sistemas principales <le fractura, el ONO y el

NF.

1.2.2 Escalones tectónicos en línea de fractura.

Esta denominación se aplica a aquellos escalones estruc-

turales que, aunque tengan expresión morfológica significativa

(con talud y morfologias asociadas> interpretamos que su trascen-

dencia geomorfológica no es debida a movimientos en la vertical

de la fractura correspondiente, sino que ha sido puesta de

manifiesto por efecto de los procesos de erosión sobre el manto

de alteración o por la propia morfología asociada a la fractura.

En general se localizan en las laderas del horst de la Sierra de

Avila en fracturas transversales a la dirección normal a la

pendiente.

1.2.3 Valles de fractura.

Se designa con esta denominación a los valles que están
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dirigidos por fracturas de una sola componente de dirección que

tienen verdadera significación geomorfológica en el macizo cris-

talino. Son valles profundamente encajados, de trazado recto

siguiendo una línea de fractura y podemos considerarlos general-

mente de perfil en V aun cuando la morfología de las laderas, que

constituyen sus vertientes, suele ser disimétrica a tenor de la

estructura de los afloramientos. Los mas importantes son el de

Valdecasa y el de Hoyuelo en el horst de la Sierra de Avila y

ambos están dirigidos por fracturas del sistema NNO a NO conju-

gado del E — O.

Son muchos los valles de fractura dentro del macizo crista-

lino, dado que la red hidrográfica ha a~rovechado las fracturas

como vias de debilidad para encajarse; no obstante los de

expresión morfológica importante se localizan en torno al horst

principal, en los macizos de Cerro de Gorría y de las Fuentes.

1.3 Formas estructurales asociadas con fracturas de trascendencia

geomorfológica menor.

1.3.1 Líneas de entalladura.

En general estas formas están representadas por pasillos de

arenización a través de los cuales quedan delimitados y organiza-

dos espacialmente los afloramientos masivis independientemente de

la trascendencia geomorfológica que unos y otros tengan. Lo que

se trata de definir es la organización de los afloramientos en

torno a las lineas de fractura, no el significado geomorfológico
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derivado de este hecho; por ello, quedan aquí incluidas las enta-

lladuras en rocas masivas, líneas de pasillos de arenización,

pasillos tectónicos y en general todas las formas de organización

lineal dirigidas por las redes de fractura y que tienen

significación espacial delimitando los afloramientos masivos

elementales.

1.3.2 Escalones estructurales sobre línea de fractura.

Bajo esta denominación

turales que podemos asocia

adaptados a determinados

significado estructural.

morfologias que comportan en

las morfoesculturas en bóve

lineas de fractura. En todo e

símos escalones de este tipo,

que denominamos mas adelant

representan los impulsos de e

las rampas hacia los sectores

eng

ra

con

pr

sí

da

1

lobamos aquellos

lineas de fractu

juntos de formas

ecisamente. el

mismas esc:alonam

de cañón Etc. y

conjunto cristal i

además de otros

e “morfológicos”;

levación constante

de cumbres.

escalones estruc—

ra porque están

que tienen como

que constituyen

ientos, como son

que siguen las

no existen muchí—

de menor entidad

unos y otros

y en graderío de

1.3.3 Zonas deprimidas (navas)

Se han designado con e

jados de fracturas y diaclasas

co zonas deprimidas en nava

bres. Se aprecian en ellas

al significado morfogénetico

desarrolladas en las superfi

favorecida~: por fracturas.

sta denominación los densos enre—

que dan corlo resultado morfológi—

coronando las áreas planas de cum—

un claro control estructural frente

atribuido a las zonas alveolares

cies de las rampas, aunque estas

Ultimas puedan tener su génesis a partir también de zonas con
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denso diaclasado ortogonal o en enrejado.

1.4 Formas estructurales asociadas con diques y afloramientos

graníticos masivos.

El contenido morfolóRico de este apartado

dentro del correspondiente a las formas graníticas;

en él es debida a que en el capítulo y el mapa morf

se han identificado los diques juntamente con

morfológica para evidenciar la importancia de las di

nitudes morfológicas de cada uno de los sistemas de

renciando exclusivamente serretas y barras rocosas s

ración morfológica ni tipificación cualificando

aspectos éstos que desarrollamos mas adelante en

correspondiente.

se desarrolla

su ubicación

oestructura les

su expresión

stintas mag—

diques, dife—

in otra valo—

la forma,

el capítulo

Respecto a los afloramientos masivos, corresponde a este

apartado exclusivamente su resefla como localización cartográfica,

con el fin de evaluar el porcentaje de ocupación por litología

granítica directa “masiva” como dato de valor morfoestructural,

desarrollando su tipificación morfológica en el apartado 2.1

posterior, correspondiente a la morfología granítica.

1.5 Elementos de carácter exclusivamente tectónico.

En este punto hacemos referencia a los elementos

no indicativos, como tales. de formas estructurales

(como indicadiones de dirección en desplazamientos hor

de fallas de desgarre, dirección y buzamiento, etc.);

no obstante, están reflejados en el mapa morfotectónico.

tectónicos

asociadas

i zonta les

pero que,
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2 FORMASASOCIADAS AL CONTEXTOESTRUCTURAL

En este apartado se presentan y analizan las formas de

jeve modeladas sobre los afloramientos de rocas cristalinas

ivas, junto con las desarrolladas sobre roquedo metamórfico

al igual que ellas, manifiestan un claro control por parte

los caracteres estructurales.

2.1 Morfología granítica

2.1.1 Caos de bolas.

Son acumulaciones de elementos redondeados de escala métrica

que se localizan

Martiherrero. en

por la desintegra

sobre los diques

topográficas algo

aunque en ocasiones

pequeñas laderas

diaclasado de los

bloques paralelepíp

nUcleos centrales

manto de alteración

por desagregación

sob

el

ción

de pó

mas

1. a s

fig

pó

e dos

men

ha

re el nivel fundamental de la rampa de

sector de Duruelo, y que se desarrollan

morfológica de las barras rocosas labradas

rfido; mantienen generalmente posiciones

elevadas, en e perfil de la rampa,

bolas, desplazadas por gravedad, tapizan

.82); su morfología deriva del denso

rfidos que ha generado una estructura en

de dimensiones métricas observable en los

os meteorizados; su morfogénesis bajo el

sido muy intensa, completando su evolución

granular y descamación debida a la acción

añadida de los agentes externos.

reí

mas

que

de
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Fig. 84 Caos de
rocosas en el

bolas y morfología de serretas y barras
sector de Duruelo basta Canto Cachado

y desconectadas por fracturas transversales a la dirección de

los diques correspondientes al sistema NNE. La morfología y el

grado de evolución dependen de la sitiación altitudinal que

ocupen en los distintos niveles o escalonas estructurales, dentro

de la rampa de Martiherrero.

2.1.3.1 Serretas

Las serretas

altitudinal de 13

menor evolución

desarrol lándose

granodioritas de

acast i liadas.

situadas en la zona de Dasasola, sobre un nivel

50 metros, presentan mayr entidad topográfica y

morfológica que las del sector de Duruelo,

también una morfología bien definida en las

las zonas adyacentes.

Bloque basculado de Sunchicorto

a—’
-

~ -.

,—r C~

<~k

1~7r

305





y algunos

angulosos.

diaclasas q

las paredes

de pórf ido

bolos en la base de la serreta, con perfiles menos

Quedan destacados netamente los planos de las

ue han servido para el avance de la erosión generando

correspondiéndose con la dirección E—Ode los diques

que siguen la línea principal de fractura.

2.1.3.2 Serretas por apilamiento de bloques.

La morfología en bloques derivada del diaclasado ortogonal

domina el relieve de Canto Cachado y es visible también en el

modelado desarro1lado sobre las granodioritas próximas (fig. 86).

A esta altitud, las serretas toman el aspecto de grandes apila—

Serreta de Corro 8aiero

Fig. 86 Serreta de Cerro Bajero. Morfología culminante sobre
los diques de pórf ido en el Alto de Canto Cachado.
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La morfología sobre granodioritas del Alto de Canto Cachado

se diría que ha sido protegida de la erosión por las dos serretas

que lo culminan, una al Norte y otra al Sur, que forma el Cerro

Bajero (fig. 86 ); ambas quedan drásticamente interrumpidas en su

dirección E—O al ser cruzadas por la gran falla de Plasencia que

forma en este sector la depresión de Sanclorreja, trazando sobre

estos relieves taludes que forman la ladera Oeste del relieve de

Canto Cachado hacia la depresión, enlazando la morfología de los

perfiles colgados de las serretas con el fondo del corredor

tectónico. Estos taludes se encuentran tapizados por bloques pro-

cedentes de la destrucción de las serretas, al igual que en la

ladera Sur de la de Cerro Bajero.

2.1.3.3

Est

as

nd

de 1

forma o

(fig. 8

los dor

domát loa

morfología

estructura

dique.

Serretas de morfología mixta.

as formas están asociadas a zonas tectónicas deprimidas,

que emergen como grandes modulados de resistencia,

cerros dirigidos y coronados por una barra rocosa

8). Su litología y morfología son mixtas, correspondiendo

sos de las laderas a las granodioritas, con morfología

y en lajas, y la zona axial al dique de pórfido, con

de barra rocosa acastillada que, a modo de “quilla”,

todo el relieve de resistencLa en la dirección del

denso

“para le

La estructura

diac lasado

lepí pedos”

de la barra acas

ortogonal que

en tanto que 1

tillada

gene ra

a mono

está

la

logia

dirigida por

morfología

granítica es

el

en

de
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dique. mas coherente, no presentando una ¡rorfología culminante en

resalte tipificable como forma de resistencia. Todo el material

lítico, tanto del núcleo central gabroide como de las diabasas,

se encuentra triturado y diaclasado y ro genera formas menores

de resistencia: sobre las laderas existe canturral disperso y la

formación de suelo, no ofreciendo tipologias morfológicas

res efíab les.

2.1.5 Serretas sobre diques de cuarzo.

La morfología que presentan no

fológicos con arquitectura propia,

lineas rocosas de resistencia d

topográfico de las rampas, delineando

de los sistemas conjugados NNE y ENE

corresponde a edi

sino que aparecen

estacadas sobre

el trazado de la

intrtidas por los

ficios mor—

a modo de

el nivel

s fracturas

diques de

cuarzoSon líneas en resalte generalmente de longitud kilométrica

que

forma

ent re

perfilan su

individual.

estos diques

En la

1250 metros

das por lo

ción ENE

de entre 2

por cantos

blanco y un

silueta sobre la

aislada, puest

son del orden de

rampa de Martiherrero,

se adaptan a las frac

s diques de cuarzo y en

y NF. Presentan como mo

y 10 metros de anchura,

y bloques que mantienen

tapizado de clastos a

superficie de las

o que la distancia

dos kilómetros (f

sobre la superfic

turas c[e dirección

la de Mirueña a las

rfologia de detalle

densamente triturada

la línea de resalte

lo largo y ancho de

rampas

en para

ig. 91 ).

de

lelo

ie de 1130 —

NNE intrui-

de direc—

una zona,

compuesta

de color

las suaves

laderas adyacentes. La forma mas significativa desde el punto de
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morfogenéticos en función de la disposición del diaclasado curvo,

de diferentes radios de curvatura y ángilos de buzamiento. El

manto de alteración progresa mas eficazmente a través de los

planos del diaclasado verticalizado, generando la silueta de los

tors y demás formas simples, mientras los planos mas horizontali-

zados quedan mas protegidos de los procesos, conservando los

perfiles curvos que forman los afloramienws en dorso (fig. 98 >.

¡

Fig. 98 Esquema del diaclasado generador de morfologias
complejas en laderas de perf:LI convexo.

Esta conjunción de elementos estructurales y procesos morfo—

genéticos. con resultado morfológico diferencial, genera en los

valles de fractura disimetrias morfológicas netas en ambas

laderas. El ejemplo mas significativo es el valle de Valdecasa,

en el Macizo de Cerro Gorría; la ladera desarrollada sobre el

dorso de la estructura abovedada de las lajas, está formada por

lanchares y llambrias entalladas en reticulado por las líneas de

diaclasas, mientras en la ladera opuesta, a modo del frente de la

estratificación en lajas, presenta modelado residual en bloques y

pequeños tors que generan una ladera escalonada apoyada en las
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a) Sección del elipsoide de esfuerzos

b) Reticulado de las diaclasas. Vista en planta

7

-7

c> Esquema perspectivo

Fig. 100 Modelo de esfuerzos y resultado del diaclasado
en las formas de perfil curvo.
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