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1. Introducción 

La Sierra de Gredos constituye una de las cadenas de 

ma¡yor inter~s del Sistema Central. Unidad orográfica muy 

poco estudiada y de la que solo existen pequeñas sínte

sis generales sin ninguna precisión de tipo geológico. 

Nuestro estudio ha consistido en el análisis de los 

tres factores responsables del relievez el factor estruc

tural, el factor litológico y el factor climático. Con

cluyendose en que ha sido este último factor, el que de 

una manera mas directa ha influido en la morfología de 

la Sierra de Alto Gredos. 
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2. Contexto morfoestructural 

Se ha emple ado como "Picos de Gredos", para designar 

la zona culminante del Macizo fundamental o Sierra de Gre 

dos. 

En 1.937, C. VIDAL BOX establece un esquema para to

do lo que nosotros hemos denominado como Macizo de Gre

dos; situandose de norte a sur, un conjunto de alineacio

nes: Sierra de Avila, Serrota, Sierra de la Paramera y P~ 

ramera, Sierra de Gredos y Sierra del Pielago; que queda

ban individualizadas entre si unas de otras, por una se

rie de valles y depresiones: Valle de Ambles, Altos Va

lles del Termes y del Alberche, Valle del Tietar. 

En este conjunto, la zona que a nosotros nos intere

sa y en la que se va a centrar nuestro estudio, (la Sie

rra de Gredos), quedará a modo de cuña (SCHMIEDER 1915) 

entre las depresiones de los Altos Valles del Alberche y 

del Tormes, por el norte y el valle del Tietar, por el 

sur. 

En resumen, este macizo fundamental, forma una espe

oie de arco cuya concavidad se dirige hacia el sur, es

tando limitado por toda una serie de accidentes morfotec

t6nicos, ya señalados por diversos autores, que le confie 
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ren caracter de un gran horts. 

Este macizo fundamental, forma lo que en la termino

logía de PENCK 1.919, se conoce, como nivel de cumbres 

-Gipfelflur- quedando de norte a sur como una especie 

de cuña y de este a oeste formará algo así como una c~

pula, con su mélJTOr elevaci6n en la zona central: la de 

los Picos de Gredas, descendiendo suavemente en graderías 

a ambos lados (fig 1). 

En definitiva, podemos establecer nuestra área en la 

franja del nivel de cumbres del macizo, para ir descen

diendo suavemente hacia la depresi6n del Alto Valle del 

Tormes. 

Desde un punto de vista morfogen~tico y teniendo siem 

pre presentes las teorías sobre el origen del Sistema Cen 

tral Español, podíamos establecer nuestra zona como la 

culminante de las superficies finipontienses de P. BIROT 

y SOLE 3AB~1IS, o bien, como la culminante de la planicie 

de cumbres de 3CI-frTENZ::-IER ( intraterciaria), no llegando 

en ningún caso a estar incluida dentro de una de las pla

nicies de meseta que ~l define, aunque se extienda hasta 

alcanzar el Valle del Alto Tormes. 
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3. Red de drenaje 

Los cursos de agua estudiados, tanto si poseen carac

ter permanente como e stacional, vienen definidos por un 

r~ 0 imen pluvio-nival, sobreimpuesto a un área de alta mon 

taña, perteneciente a tmas latitudes medias, como es el 

caso de la Sierra de Gredos. 

Los rios que recorren nuestra zona, pueden ser inte

erados dentro de dos vertientes: vertiente septentrional 

o del rio Tormes, con un trazado rectilíneo y paralelo 

reflejo de laa clirccciones e s tructurales regionales y 

la ve rtiente meridion r:i. l o del rio Tietar, caracterizada 

por un mLl.rcado as pe cto torrencial. 

Se ha podido lle~ar a la confecci6n de un mapa de dz:. 

naje, por medio del estudio foto-interpretativo del ter!'! 

no, en el cual se expresa graficamente todos los cursos 

de agua, que recorren nue s tra zona de traba jo. 

Posteriormente, se ha realizado un análisis de la red 

de drenaje obtenien,lose la siguiente clasificaci6n: 

- Red dendrítica arborescente: de desarrollo ramifi

cado y ángulos de confluencia suavizados. 
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Red dendrítica tendente a ant';ular: red intermedia 

entre una red dendrítica y una red angular, con un desa

rrollo fuertemente influenciado por la tect6nica. 

Red dendrítica modificada: característica de dep6-

sitos ed.áf'icos, acumulaciones arenosas, etc. 

- Red dendrítica con marcado control estructural: su 

trazado y orientaci6n responden claramente a un control 

tect6nico, aunque los caracteres generales de 12 red sean 

dendríticos. 

Asi mismo, se han construido diversos perfiles lon

gitudinales, (fig 2) de los que se puede deducir : 

Se trata de una red muy poco madura y evolucionada 

en su vertiente septentrional, mientras que en la meri

dional, el modelado ha sido creado por unas potentes to

rrenteras que se encajan en un violento escarpe estruc

tural. 

- Existencia de numerosas rupturas de pendiente, nor

malmente convexas, pero a veces tambien concavas, prece

didas en ambos casos de tramos rectilineos. 
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- ~ue dichas rupturas de pendiente, situadas a los 

1. Boo, 1.700, 1.600 y 1.500 metros de altitud, coinci

den con líneas de fracturas, por lo que se las puede 

tratar de "escarpes estructurale s " y cuya orientaci6n 

guarda íntima relaci6n con la direcci6n NW-SE fundamen

talmente. 
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4. Factor estructural 

No hemos pretendido realizar wi estudio tectónico pr~ 

fundo, por no ser este nuestro objeto, sino mas bien, he

mos estudiado las direcciones preferentes de fracturación 

que van a tener una importancia fwidamental en el traza

do, disposición y formas del relieve. 

El tratamiento histórico de estas fracturas, data de 

1.969, año en que J. R. PARGA, realizó un trabajo titula

do "Sistemas de fracturas tardihercinicas en e 1 Macizo 

Hespérico", a las que confiere las siguientes caracterís

ticas: 

- Se trataría de fracturas principales que pueden ser 

seguidas durante erandes distancias. 

A veces, deberemos hablar de alineaciones de frac

turas como conjunto y no como individualidad. 

- Presencia casi constante de una serie de fracturas 

que se presentan subordinadas a la principal o a las li

neaciones, manteniendose paralelas a ellas. 
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- Pequeñas fracturas de repartici6n re Gional. 

- Aparici6n de un completo sistema de diaclasado, que 

acompaña a las fracturas principales, de direcciones va

riables. 

Nosotros hemos encontrado que efectivamente en nues

tra zona se confirman todas estas características. 

Sobre su edad, la mEzyor parte de los autores, coin

ciden en aceptarlas como tardihercínicas, concretamente 

Perrno-Carboníferas, con una importante reactivaci6n pos

terior durante la fase Alpídica, con movimientos activos 

hasta finales del Mioceno. 

Finalmente, hemos podido establecer la siguiente 

clasificaci6n: 

- Red NNW-3SE, de d.irecci6n aproximada ]-1609 E y su 

conjugada la red HNE-SSW. 

Se presentan generalmente como una serie de fracturas 

de mediano recorrido, casi siempre acompañadas de otras 

con la misma direcci6n, lo que hace que debamos tratar

las como "sistema de alineaciones de fracturas". 

Se las considera fundamentales en la elaboraci6n de 

valles y collados, cuyas direcciones practicamente coin

ciden. 
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Sus movimientos parecen estar definidos en la verti

cal, con una actuaci6n reciente en los tiempos geol6gicos 

segun opinión de MACPHERSO~~ J., HEilli&rnEZ PACJBCO , FUS

TER J.M., PARGA J., entre otros. 

- Red NE-SW, de direcci6n aproximad.a N-50' E y su 

conjugada la red NW-SE. 

Aparecen como fracturas de largo recorrido, asocia

das a un complejo diaclasado que las acompaña. Tectonica

mente se las considera fundamentales en el relieve. 

- Red N-S, íntimamente relacionad.a a la red NNW-SSE, 

asi como su conjugada. 

Se caracteriza por ser responsable de profundas to

rrenteras, de trazado practicamente rectil!neo y que con

diciona la red hidrográfica meridional. (fig 3). 
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5. Factor litol6gico 

Litologicamente nuestra zona es muy homogenea, por 

estar constituida casi en su totalidad por un enorme ba

tolito granítico, de composici6n mineral6gica relativa

mente uniforme, aunque con interesantes diferencias tex

turales, encontrandose tres tipos de materiales crista

linos diferentes. 

Un granito adamellítico de dos micas, de g-rano me

dio a grueso, con grandes fenocristales de feldespato po

tásico que pueden llegar a alcanz~ir los siete centimetros 

de longitud, resultando así, un tipo de textu:-a porfídi

ca muy comun en estas regiones. 

Dichos fenocristales, presentan frecuentemente una 

orientaci6n definida, manteniendose paralelos a una mis

ma direcci6n. 

Este hecho, segun opinión de algunos autores, podría 

ser debido a la existencia de un nuevo tipo de granito. 

"Ss frecuente, la aparici6n en este tipo de material, 

de diversos enclaves en formas ovaladas, colores grises 

y verdes, de naturaleza migmatítica. 
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- Jn microgranito o leucogranito de grano fino, cuya 

composición mineralógica es practicamente igual a la an

terior, siendo su presencia muy local y dificil de seguir 

en continuidad. 

- Para finalizar, existe un conjunto de rocas de na

turaleza migmat!tica que progresivamente dan paso al 

neis glandular. 

Sobre estas rocas cristalinas ácida, aparecen en cier 

tas zonas, unos depósitos de claro origen sedimentario; 

nos referimos concretamente a los depósitos morrénicos; 

depósitos fluvio-glaciares; formaciones tipo "lem" y de

p6sitos edáficos. 

- Los depósitos morrénicos, presentan en general unas 

características muy acusadas, definidas por una marcada 

heterometr!a y una mala clasificación. 

De estos dep6sitos se tomaron muestras en los distin

tos aparatos glaciares, siendo tratadas con las técnicas 

granulométricas adecuadas. 

De todas y cada una de las muestras reco s idas, se re~ 

liz6 la correspondiente curva de frecuencia y curva acu

mulada, obteniendose las siGUientes características: 
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- la curva de frecuencia presenta tres máximos bien 

definidos,(fig 4), de igual importancia, que se situan 

en los siguientes intervalos: (-1) - O; O - 1; 1 - 2; 

de la escala ~· 

- la fracci6n pel!tica es muy reducida, manteniendo

se siempre por debajo de un 10%. 

- La curva acumulada es muy tendida, de pendiente 

muy pequeña y por tanto con una selecci6n muy escasa. 

Presenta ligeras inflexiones en su trazado, desta

candose una de ellas mas marcada, y que se situa de mane

ra casi constante en el intervalo 1 - 2, de la misma 

escala. 

Posteriormente, se calcularon ciertos índices y pa

rámetros que permitan su clasificaci6n y si es posible 

su situaci6n dentro del aparato glaciar. 

Esta ha sido la linea de investigaci6n seguida por 

los autores americanos, tales como KUKAL, que en su tra

bajo titulado "Geology of recent sediments", estudia los 

dep6sitos glaciares mediante el cálculo de ciertos para

metros, tales como: ~ ' a~ y o~. 
Para nuestros dep6sitos se calcularon los mismos pa-

rámetros, representando graficamente los valores de ap 
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frente a los de Mp ; los valores de ~ frente a los de 

Mp y los de ~ frente a los de Md~ (fig 5). 
Se observ6 como los sedimentos elaciares, quedaban 

concentrados en unas áreas definidas por los siguientes 

valores: entre 0-2 para la MP, entre 2-3 para O~, entre 

0-2 para la Mi_¿ y alrededor de O para los valores de · ap. 

- ú:>s dep6sitos fluvio-glaciares, fueron tratados 

del mismo modo, obteniendose que las correspondientes 

curvas de frecuencia y acumulada presentaban diferentes 

características. 

- Se trata de muestras polimodales, con tres máximos 

bien definidos, que se situan en los mismos intervalos 

pero de distinta intensidad, siendo el de ma.;ror impor

tancia el correspondiente al intervalo (-1) - O. 

La. fracción pel!tica es sumamente escasa, inferior 

a un 3 %, siendo por tanto un sedimento mey lavado. 

- La. curva acumulada es aleo mas alzada, con ligeras 

inflexiones en su trazado y terminando en forma de 

"meseta". Sigue siendo una curva característica de un 

sedimento IIttzy' poco seleccionado. 
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Posteriormente, se calcularon los mismos índices y 

parámetros, representandose en las mismas gráficas que 

confeccionamos para los dep6sitos morrénicos, obtenien

dose una dispersión de éstas con respecto a las ante

riores, lo que nos ha permitido diferenciar la génesis 

de unos u otros dep6sitos. 

En la figura no 5, se observa como las muestras nu

meras 1, 2, 3, 4, 7, 8, correspondientes a los dep6sitos 

morrénicos, se agrupan en ciertas zonas concretas, ofre

ciendonos una similitud rinzy- grande con el modelo de KU

KAL. Las restantes muestras, se consideran fluvio-gla

ciares, por caer fuera de las áreas de máxima concentra

ci6n. 

Los dep6sitos edáficos, aparecen concentrados en 

zonas aisladas sin una posible continuidad cartográ

fica. 

El escaso desarrollo de estos dep6sitos, será con

secuencia de su situaci6n orográfica de elevada alti

tud en que se encuentra nuestra zona, así como de la 

excesiva pendiente de sus interfluvios. 

Solamente en zonas inferiores y de topografía mas 

suavizada, se ha podido observar un escaso desarrollo 

de estos. 
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Los suelos estudiados, carecen de horizontes bien 

definidos, siendo su perfil muy reducido. Solo se ha 

podido precisar un horizonte A, con un elevad.o porcen

taje de materia orgánica y un horizonte C, resultante 

de la alteraci6n de la roca madre subyacente. Los límites 

entre ambos horizontes no quedan bien definidos. 

Segun los estudios realizados por Ph. DUCHAUFOUR, 

podrian ser equivalentes a los por este autor denomi

nad.os "ramker criptopodsolico" o "ramker climático", 

desarrollad.os en las cordilleras alpinas y cuyo per

fil seria tipo A - C. 

- Los dep6si tos arenosos tipo "lem", producidos co

mo resultado de una alteraci6n química selectiva de los 

minerales constituyentes de la roca madre ácida, se acu

mulan en ciertas zonas de escasa pendiente, envolviendo 

bloques de roca, de aspecto redondeado :"bolos". 
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6. Factor climático 

Este factor, será el mas complejo en su influencia y 

grado de actuaci6n, considerandosele como el elemento 

mas activo en la elaboraci6n del relieve. 

Sobre la edad y momento de la glaciaci6n, pueden apll!! 

tarse varias teorias: para HUGu~T del VILLAR (1.917), exis 

tiria una única glaciaci6n que la identifica con la Riss, 

mientras que para :IEi.tNAHJEZ ?AC:IBCO F. (1.957), existi

rian dos momentos frios, identificandolos con el perió-

do Riss y con el peri6do dnrm. 

De todo esto se deduce, que no existe un criterio de

finido sobre la edad y número de las morfog-énesis frias. 

Nosotros no hemos podido diferenciar dos glaciaciones, c~ 

mo veremos en el apartado correspondiente a "conclusio

nes y evolu.:;i6n", centrando nuestro estudio en aspectos 

morfol6gicos y sedirnentol6Gicos. 

El estudio del factor climático, se ha emprendido 

mediante el establecimiento de cuatro dominios morfocli

máticos, entendiendo por estos, aquellas zonas, defini

das por un conjunto de formas y formaciones que respon-

Fundación Juan March (Madrid)



22 

den a un proceso :leterminado. :i:n nuestra zo:1a, hemos po

dido establecer cuatro dominios diferentes: el dominio 

glaciar, el dominio peri~laciar fria, el dominio torren

cial y el dominio fluvial. 

El dominio ~::; laciar, situado en zonas de altitud 

media de 2.100 metros y que desciende progresivamente 

hasta los 1.500 metros, donde pueden ser detectadas las 

111 timas morrenas termi:1ales. 

Nuestros glaciares se han podido clasificar como 

"extrazonales" de elevadas cotas, ubicados en unas la

titudes medias y pertenecientes a un clima continental 

extremado de alta montaña (siguiendo la clasificaci6n 

realizada por J. TRIGART y A. CAILLE 1:H ) • 

Las formas características de este dominio son: 

- Circos Glaciares o cuencas receptoras de nieves, 

de las que emereen lenguas de hasta '3 kilometros de 

longitud, aunque e:¡dstan otros que carezcan de ella. 

Todos ellos se situan 3obre un substrato rocoso 

fuertemente diaclasado. 

La localizaci6n de estos cir:::os, sería sobre las 

cabeceras de los rios septentriona les. 
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- Escarpes: morfologicamente lleva con3igo una rup

tura de pendiente, generalmente semiconcava y cuya gé

nesis puede ser debida a causas puramente estructurales 

o a fenomenos de sobreexcavaci6n glaciar, con un con

secuente rejuvenecimiento del relieve. 

Otras veces, los escarpes pueden ser debidos a una 

acumulación rnorrénica, como en el glaciar de las Po-

zas. 

Estriaciones: arañazos producidos por los hielos 

sobre superficies rocosas; importantes como indicado

res de la dirección de los hielos. 

- Rocas aborregadas: modelado glaciar elaborado por 

el transporte del hielo sobre las rocas arrancadas al 

substrato. 

- Valles en "artesa": aspecto que toman los valles 

por la acción del paso del hielo; consistente en un fon

do plano y unas paredes abruptas. 

En la mayoría de los casos, estos valles en artesa, 

se encuentran bien conservados, aunque pueden aparecer 

sensiblemente modificados por procesos recientes. 

- Hombreras: resaltes morfológicos en los valles 
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glaciares. 

Las formaciones encontradas en este dominio son: 

- Depósitos morrénicos: agrupamos bajo esta deno

minación todos los sedimentos cuyo medio de transpor

te han sido los hielos. 

Se han diferenciado varios tipos de morrenas: latera

les, de fondo y terminales. 

En cuanto a su morfología, es de destacar los resal

tes que ocasionan, como en el glaciar de las Pozas, cu

ya morrena lateral, constituye un "kame", segun la ter

minología alemana. 

Así mismo, las morrenas frontales dan lugar a cier

tos resaltes morfológicos, frecuentemente interrumpi

dos por las aguas proglaciares del deshielo. 

- El segundo dominio estudiado, es el dominio peri

glaciar fria, localizado en unas altitudes de mas de 

2.100 metros. 

Constituye la zona denominada por A. CAILIZUX, co

mo "área de máximas cumbres", en las que domina un pe

riglaciarismo frio y seco de alta montaña. 

Así mismo, se caracteriza porque las precipitaciones 
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son en forma sólida y muy abundantes. 

Ambos hechos, determinan una macrogelifracción muy 

intensa, que origina unas fuertes acumulaciones de blo

ques y lajas, a modo de canchales. 

Por ta..~to las características esenciales de este do-

minio son: 

- Precipitaciones en forma sólida y muy abundantes. 

- Predominio de una alteración física sobre una al

teración de tipo químico (procesos de gelifracci6n). 

- Las formas representativas de este dominio son: 

- Escarpes y hombreras: rupturas de pendiente loca

lizadas al pie de elevados picos, donde se acumulan 

bloques y lajas dispuestos caoticamente. 

- Agujas y aristas: picos de f ·.iertes pendientes, que 

a modo de "horn", dividen distintas zonas receptoras de 

nieves. 

- Suelos enlosados: ordenación especial de las lajas 

de piedra, colocandose con el eje de mayor longitud y 

la superficie mas plana en contacto con el suelo. 
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Aparecen ademas, inmersos en una especie de pasta 

o matriz, marcadamente heterométrica, que sepnra e in

dividualiza las losas, frecuentemente empapad.a en agua, 

lo que le da un aspecto de barro en el que las lajas 

quedan casi sumergidas. 

Su génesis no esta todavia muy clara, segun J. TRI

CART y A. CAILLEUX, en su tratado •tI..e modelé des régions 

periglaciaires", esta especial disposici6n vendria con

dicionad.a por la propia presi6n de la nieve ejercida sobre 

las lajas de piedra, arrancadas al sustrato por proce-

sos puramente físicos. 

Las formaciones pertenecientes a este dominio son: 

- Derrubios y canchaless conjunto de materiales 

ca6tico y heterogeneo, arrancado a la roca fresca por 

gelifracci6n y acumulados al pie de los picos. 3u ta

maño es variad.o, aunque en general se trata de bloques 

angulosos, sin pasta que los englobe. 

- El tercer dominio considerado es el dominio to

rrencials comprende dos profundas gargantas "Arroyo 

Garganta Lóbrega" y "Arroyo Garganta Blanca". Ambas se 

situan en la vertiente meridional de nuestra zona, pre-
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sentando un fuerte desnivel de 800 metros, debido al 

fuerte desgaje sufrido por el bloque meridional. 

Las características intrínsecas para este dominio 

pueden resumirse: 

- Presencia de dep6sitos muy poco evolucionados. E

volución que aumentará aguas aba.jo. 

- Existencia de un relativo aumento de la selección 

en zonas mas inferiores. 

- Ausencia en las curvas de fracción limo, inferior 

a 0.06 milímetros, prueba evidente de un intenso lava

do. 

En este dominio, se estudian la zona mas superior 

de estas torrenteras, sus cuencas receptoras de agua 

y parte del canal de desagua, c~endo fuera de nuestra 

área los conos de deyección que se producen al alcan

zar el nivel de base. 

Las formas mas características sons 

- Cuencas receptoras de agua: esta denominación se 

ha hecho siguiendo los criterios utilizados por M. DE

RREAU, que emplea este mismo nombre para la parte mas 

alta de un torrente y que recoge las aguas de lluvia. 
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Se han determinado un total de once cuencas, de 

distinto tamaño e importanci2 morfol6gica. 

Todas ellas presentan forma de embudo invertido o 

abanico, dest a candose para todos ellos el marcado con

trol estructural que condiciona la orientación de estas 

torrenterasº 

Frecuentemente, aparecen sobre estas cuencas de re

cepci6n bloques y derrubios arrancados a la roca, t api

zando las laderas y parede s de estas cuencas , mas tar

de seran evacuados violentamente durante los mome;1tos 

de crecida. 

- Valles fluviales en V: la naturaleza torrencial 

de esta zona, determina frecuentes encajamientos de la 

red, dando como resultado valles en forma de V, mu,y 

aguda, a menudo asimétricas, con interfluvios poco sua

vizados, laderas abruptas, de fuertes pendiente s de syro

vistas de vegetaci6n y en general de cualquier elemento 

que detenga la fuerte escorrentía superficia l existen

te. 

- Escarpes: en este dominio, los escarpes son de 

origen tectónico y estan siendo fuertemente degradados 

por la acción torrencial, experir:1entando un g-ran retro-

ceso. 
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3e encuentran controlados por líneas ele fractura de 

direcci6n N-S, a las que se las co~fiere en época recien

te, movimientos import<, .. ntes en la vertical. 

- En este dominio, no existen formaciones propiamen

te dichas, ya que la acci6n morfoeenética dominanate va 

a ser la erosi6n vertical. 

Tan solo mencionaremos ciertas acumulaciones de la

dera, a veces de cierta extensi6n, que recubren y tapi

zan las paredes de los valles e interfluvios. 

Se trata de coluviones, si asi pueden ser llamados, 

fuertemente heteroc;éneos y heterométricos, (segun )3EHSIO 

AMOR J.) 

- El último do:::inio estudiado, es el denominado co

mo dominio fluvial, por considerar que es esta la acci6n 

que mas ha influido en la morfogénesis. Si bien debemos 

hacer constar, que los sedimentos dejados en el cauce 

de los rios actuúles, son eminentemente fluvio-glaciares 

al ser rios de alta 8ontaña, que arrastran en sus a~s 

materiales procedentes le la disgrega.ci6n morrénica. 

La extensi6n de este dominio comprendería desde los 

últimos glaciares,(variables en amplit~d dependiendo del 
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glaciar que consideremos), hasta el amplio valle tect6-

nico del Tormes. 

Es pues una zona con predominante alte r aci6n de ti

po qutmico, donde abundan los procesos de solifluxi6n, 

deslizamientos, alteraciones edáficas superficiales, etc. 

Todo ello, nos conduce a la obtenci6n de unas super

ficies convexas y alomadas, que confieren aspecto de se

nilidad a todo el Sistema Central. 

Las formas que definen este dominio son: 

- Procesos de solifluxi6n: transformaciones sufri-

das por el suelo y que se traducen en u.~ ieslizamiento plá~ 

tico de las masas de tierra a favor de la pendiente, co-

mo consecuencia directa de la distinta capacidad de ab

sorci6n de agua por el suelo. 

- Ruptura de pendiente: se han podido dis tinguir 

dos tipos de rupturas, las concavas y las convexas, am

bas aparecen indistintamente en las laderas de los valles 

primarios, mientras que en los secundarios, afluentes 

de los anteriores, se elabora un tipo de pendiente mix

ta concavo-convexa, cuya pendiente oscila entre los 

treinta y tres y veinticuatro grados respectivamente. 
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- Valles en "berceau": se denominan así, a un tipo 

especial de modelado sufrido por los valles, caracteri

zado por poseer un fondo plano y unas laderas suavizadas. 

Segun J. TRICART y A. CAILL:!:UX, en su tratado "Le 

model~ des regions periglaciaires", suponen que los 

valles y talwegs, formas fluviales por excelencia pue

den ocasionalmente haber sido modelados por otros pro

cesos distintos a los puramente fluviales, como serian 

los procesos de solifluxi6n y deslizamiento. Tomando 

de este modo, aspectos muy particulares en estas re

giones montañosas de gran parte de Europa. 

Estos valles, se localizan facilmente en los valles 

secundarios y tambien en la zona superior de los valles 

primarios. 

Su fondo, aparece recubierto de un material areno

so, suelto, hetero~trico y sometido frecuentemente a 

procesos de solifluxi6n. 

- Escarpes de fondo: denominamos asi a un escar

pe morfol6gico, principio de un reborde de terraza de

gradado, resultado del ~ltimo encajamiento postglaciar 

que haya existido. 

Para finalizar, señalamos las formaciones caracte

rísticas de este dominios 
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- Dep6sitos fluvio-s laciaress son los sedimentos mas 

importantes y característicos de este dominio, si bien 

no son potentes ni extensos, deberan ser resaltados por 

su significado paleoclimático. 

Se encuentran en los cauces fluviales, de dimensio

nes muy variadas, muy hetero~tricos, mu;y lavados (el 

contenido en fraccidn pelítica es siempre inferior al 

4 %), oon una morfometría mas redondeada como conse

cuencia del transporte fluvial que han sufrido. 

Su procedencia se encuentra muy relacionada con la 

disgregacidn de los dep6sitos morrénicos, existentes 

en las cabeceras de estos cursos fluviales sugun ya he

mos indicado. 
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1· Evoluci6n y conclusiones 

La edad y número de las glaciaciones, ha sido un te

ma tratado y discutido por distintos autore 3 , no solamen

te en la Sierra de Gredos, sino en todo el ~ u a darr a ma. 

Asi, para ALIA .r.EDrnA M., OB.:-;;n?•IAIErt y CARAJDt:LL, 3UTZ3:R 

K. W. y FRANZLE O., señalan la existencía de una única 

glaciaci6n correspondiente a la época Riss. 

Para la Sierra de Gredos, HUGTi::T del VILL_.rn, VAUDO ~J R 

y A.S~ NS ~O AMOR, admiten tambien una glaciaci6n ::tissiense 

Sin embargo, otros autores como iE:tNAJDEZ PAC]:::; ::;o, admiten 

la existencia de dos glaciaciones, una mas importante e 

intensa correspondiente a la época Riss y otra menos im

portante, correspondiente al periódo :iürm. 

Nosotros, no hemos podido datar la edad i e los dep6-

sitos morrénicos, si bien, el hecho de encontrar varias 

morrenas terminales correspondientes a un mismo aparato 

glaciar, y situadas a distintas a lturas topográficas, 

nos indicarian dos posibles hip6tesis: o bien se trata 

de una única galciaci6n, que identificaríamos con el pe

riódo Riss, y cuyo desarrollo no se ha realizado de una 
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manera uniforme, sino a impulsos, con momentos de dis

tinta intensidad de fria, lo que ha ocasionado la suce

si6n de depósitos terminales4 o por el contrario, se 

trataría de dos distintos periódos glaciares, uno mas 

intenso que el otro, dando cada uno de ellos, sus res

pectivos dep6s itos terminales. 

Los aparatos glaciares quedaron instalados sobre 

la red fluvial preexistente, cu,ya direcci6n coincide con 

las directrices tect6nicas de la zona, segun puede ob

servarse actualmente en el rio de las Pozas, donde el 

valle glaciar en artesa, poco despues de sobrepasar su 

morrena terminal, adquiere forma de valle fluvial evo

lucionado, lo que indicaría como los aparatos glaciares 

se han impuesto sobre la antigua red fluvial. 

La evoluci6n de los circos glaciares es variada, 

en algunos casos los circos se conservan intactos en 

su morfología, como sucede con el glaciar Grande de Gre

das y con los glaciares orientales del Prado de la Ca

sa y de los Conventos, mientras que otros, se encuen

tran parcial o totalmente destruidos como en el gla

ciar de Las Pozas y el glaciar del Barbellido. 

En estos dos últimos aparatos e laciares, los dep6-
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sitos morrénicos se s ituan en las mismas divi sorias oro

gráficas, desbordando hacia la vertiente meridional . 

::::s esta la causa por la que algunos autores han rrd

mi tido, la existencia de "dep6s itos morrénicos colgados" 

en la vertiente meridional de la Sierra de Gredas . 

La destrucci6n de los circos glaciares ha sido debida 

a la fu.rete acci6n erosiva de las torrenteras meridionales 

por tanto la evoluci6n de cada glaciar es diferente se

gun sea su ubicaci6n en la Sierra. 

El glaciar mejor conservado y mas extenso, es el gla

ciar de Gredos, se encuentra separado del glaciar del Pi

nar por la cuerda del Cervunal y del de Las Pozas, por la 

cuerda de Los Barrerones. 

Posee un circo &l aciar bien conservado, en cuyo fondo 

se encuentra La Laguna, formada por sobreexcavaci6n, la 

forma del valle es en "artesa" y la lené:,'"l.la del glaciar 

poseía una lons-itud aproximada de unos ocho kilometros. 

Se aprecian depósitos morrénicos en su margen izquierda 

y algunas hombreras que nos delimitan el nivel alcanza

do por los hielos. Finalmente se localizaría una morrena 

terminal a la altura del Puente de Roncesvalles. 

Los glaciares centrales: glaciar de Las Pozas y 
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glaciar del Barbellido, presentan una evoluci6n bastante 

mas compleja. Ambos glaciares han sufrido un desarrollo 

semejante, que debe ser estudiado simultaneamente. 

Según hemos ya indicad.o, los circos de los dos gla

ciares han quedad.o practicamente desmantelad.os por la 

acci6n torrencial, conservandose tan solo algunos can

chales periglaciares situados a ambas márgenes de cada 

glaciar y otras formas características de un medio peri

glaciar como serian los "suelos enlosad.os". Esto, denun

ciaría la existencia de un umbral que no ha sufrido modela 

do glaciar y que se situaría por encima del nivel de acu

mulaci6n de hielo. 

Este umbral se localiza en los alrededores del "Re

fugio del Rey". 

Mas abajo de este lugar, ambas leneuas se unirían 

dando lugar a una sola, que descendería progresivamen

te hasta el "!<!ante del Artiñueo", dejando un claro ni

vel morrénico a una altura inferior a 1.900 metros. 

Posteriormente, volverían a individualizarse las 

dos lenguas, tomando cada una de ellas distinta orien

taci6n. Una de ellas, se dirigiría hacia el Prado de 

Roncesvalles,extinguiendose poco despues y produciendo 

una morrena terminal a los 1.880 metros. 

La otra lengua continuaría unida al glaciar del Bar-
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bellido, descendiendo por e l actual valle, hasta 

alcanzar la Dehesa del Prado de l a Casa, a una a ltitud 

de 1.650 metros, donde se uniría con las pequeñas len

guas correspondientes a los glaciares orientales. 

La morrena terminal correspondiente a esta lengua, 

no ha quedado conservada, debido a las acciones fluvio

-glaciares posteriores. 

Los glaciares orientales: glaciar del Prado de la Ca

sa y glaciar de los Conventos, poseen una evoluci6n bas

tante mas sencilla. 

Son glaciares de dimensiones reducidas, sus circos 

estan bien conservados y de ellos emerge una lengua pe

queña, lo que ocasiona unos dep6sitos morrénicos de es

casa iaportancia. 

Las zonas circundantes a las áreas descritas an

teriormente, sufrirían durante esta época glaciar un 

intenso periglaciarismo. 

Posteriormente a este peri6do fria, se produciría 

una suavizaci6n del clima, que retocaría los dep6s itos 

ya existentes y modelaría las laderas de acuerdo al 

régimen fluvial actual. 
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En la vertiente meridional, el relieve presenta un 

claro origen torrencial, con un fuerte control tect6-

nico que ha motivad.o la orientaci6n de los cursos de 

agua. 

El factor climático, ha tenido por tanto en esta 

zona una importancia secundaria. 
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