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El l i to ra l de la prov inc ia de Gercna, conoc ido 
in ternacional mente con el nombre de COSTA 
BRAVA, ofrece unas característ icas mor fo lóg icas 
sumamente interesantes por los numerosos con
trastes que presenta. En líneas generales pode
mos d is t ingu i r tres grandes zonas (ver f ig . 1 ): 

Zona Sur: l im i t ando con la prov inc ia de 
Barcelona y hasta la punta «As Forn» en la playa 
de País, se encuentra sin in te r rupc ión una costa 
acant i lada bastante recortada y const i tu ida por 
terrenos granít icos y metamór f icos pertenecien
tes a la Era P r imar ia . Pequeños cursos tor rencia
les, que desembocan en ella, llegan a cambiar su 
f isonomía para dar lugar a pequeñas bahías en 
cuyos fondos se han f o r m a d o algunas playas 
(L lo re t , Tossa y Sant Fe l i u ) . Las de Valí d 'Aro y 
Calonge son las que alcanzan mayor desarrol lo 
debido a que han sido or ig inadas por una inten
sa tectónica de f rac tu ra . 

Zona Centro: abarca de una manera más o 
menos recti l ínea la costa baja, pantanosa, con 
cordones l i torales do dunas, de todo el Empordá . 
Tan sólo el Macizo calcáreo de Mon tg r í se yergue 
maiestuoso en ella, d iv id iendo y separando el 
Baix del A l t Empordá y dando lugar a interesan
tes accidentes morfo lógico-costeros. 

Debido al amp l io desarrol lo que adquieren 
aquí las playas, gracias a las aportaciones de los 
ríos Ter y Daró en el sector de País y de los ríos 
Pluvia y Muga en el Golf de Roses, ha sido elegida 
como zona t ipo para nuestro t raba jo . 
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Zona Norte: Comprende desde Roses hasta 
Por t -Bou, y está const i tu ida por terrenos paleo
zoicos más o menos metamorfoseados pertene
cientes ya a la zona Ax ia l Pirenaica. Su costa es 
al ta, acant i lada y recortada en la que existen al
gunas calas (Por t de la Selva, Llanca, Cadaqués, 
etcétera }, 

La f ina l idad-obfeto del presente estudio es 
dar a conocer las partes, mund ia lmen te acepta
das, en que se d iv ide una playa y def in i r ind i 
rectamente la «l inea l im í t ro fe» ent re el d o m i n i o 
netamente cont inenta l y el c laramente mar i no . 

Entre las zonas de inf luencia cont inenta l y 
mar ina , existe un área de t rans ic ión , que en la 
mayoría de los casos corresponde a una playa. 
Esta, const i tuye una un idad fisíográfica bien ca
racter izada, que se define ( Beach Erosión Board, 
1938} como «la zona que se extiende desde la 
marca in fe r io r de las olas hacia el mar , hasta el 
l ím i te hacia t ier ra de la acción efectiva de las 
mismas». Numerosos geólogos, especialmente 
americanos, emplean en sent ido g=omor fo lóg ico 
el t é rm ino shore para indicar el área cubier ta 
por las líneas f luctuaf i tes de las olas, y designan 
con el té rm ino playa (beach) solamente a los 
depósi tos que se encuentran en esta zona. Si
guiendo la nomencla tura americana ei shore se 
d iv ide en dos partes pr inc ipa les: el foreshore y el 
backshore, separados ambos por una rup tu ra de 
pendiente llamada berma y que const i tuye, ¡unto 
con el shoreface o zona de acción p ro funda de 
las oias lo que se denomina ambiente de t ransi
c ión o de nearshore { f i g . 2 parte s u p e r i o r ) . 

Hacia el cont inente el paso se realiza, en los 
casos más idealizados, a través de un cordón de 
dunas o depósitos pantanosos, relacionados o no 
con medios del ta icos, f luvio-del tá icos o lacus-
t ro ides. Hacia el mar el l ím i te es algo imprec iso 
estableciéndolo en la nomencla tura más genera-
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l izada, en el pun to en que la oia deja de accionar 
sobre el f ondo durante los períodos de buen 
t iempo. A pa r t i r de aquí , los depósi tos ya se con
sideran como t íp icamente mar inos y f o r m a n 
par te , en el área más p róx ima al del offshore o 
submedio sed imentar io abarcado por la plata
f o rma cont inenta l que l im i ta hacia el océano con 
el talud. 

Atendiendo a los conceptos an te r io rmente de
f in idos , d iv id i remos la exposic ión en dos aparta
dos. En el p r i m e r o de ellos inc lu i remos todos 
aquellos medios cercanos a la costa, de caracte
rísticas netamente cont inentales. Y en el segun
do , aquellos que generalmente son, en el área 
estudiada, del d o m i n i o con t inen ta l , pero que de 
f o r m a esporádica par t i c ipan del medio mar i no . 

ÜPK^ 

g .̂ 

Bockshore 

.jjff'..STr^- Hunas mduiles 

l'f)t() ni'ini. 1. — Stn/t Pcrr 
PvHciídor, Ce n\pui!i " f>(in 
Dunas". 
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Zona de dominio continental: 

Tanto en el sector de ia Platja de País como 
en el Golf de Roses, el d o m i n i o cont inenta l ter
mina hacia la costa con un cordón l i to ra l de 
dunas. 

Como puede observarse en la f o to n ú m . 1, 
existen dos cordones de dunas, uno actualmente 

act ivo y o t ro en el que se hallan f i jadas por la 
vegetación. Estos cordones de dunas se f o r m a n 
por la acumulac ión de arena t ranspor tada por 
el v iento y cuya área fuente es p r inc ipa lmen te la 
zona de playa. El carácter selectivo del v iento se 
t raduce en que la erena es s iempre de grano f ino 
y muy bien clasi f icado, o sea, que su grano lome-
tría es muy s imi la r . 

Fntri núm. 2, — 
I-Jalurtit 
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El límite morfológico, hacia la costa, entre 
las dunas y la zona de playa se establece por una 
ruptura de pendiente muy marcada (íoto n,̂  2) . 

En esta área las arenas de las dunas han sido 
motivo de explotación, provocando, localmente, 
la completa desaparición del cordón litoral de 
dunas, y, en este caso, la zona de playa limita 
con áreas pantanosas (fot. r\.° 2 ) . Estas pueden 

haber sido originadas por las aguas de un río 
cercano o bien, por la instrusión de las aguas 

del mar en los grandes temporales, estancándose 
en sectores ligeramente deprimidos, originados 
por el hombre, al hacer desaparecer el cordón 
de dunas. Por lo tanto, el límite playa-continente 
tiene que desplazarse hacia el continente en 

busca de un nuevo equilibrio natural. 

Backstion 

Foto núm. ;i. — 
Platja de Pala 
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Zona litoral: 

Es una zona que generalmente está fuera del 
dom in io de las aguas y par t ic ipa del carácter 
con t inen ta l , salvo en los grandes temporales en 
que es de neto d o m i n i o mar ino . 

Dentro de esta área el sector que l imi ta con 
las dunas es más o menos llano ( f o t o n." 3 ) . Ha
cia el mar te rm ina , como se ha v is to anterior 
mente, por una rup tu ra de pendiente, l lamad 
berma, que marca el l ím i te de las olas. La po
sición de la berma varía según la intensidad del 
o leaje. En los casos en que una zona de playa 
haya estado sometida a un régimen de tempora
les cada vez menos intensos, pueden fo rmarse y 
conservarse varias de estas bermas. 

En las playas de áreas Bomet|das g un régi
men de mareas Intensas se fo rma una pequeña 
berma en el l ími te de marea a|t^, U^ íoní i com

prend ida entre este "uunto y el comienzo del cor
dón de dunas es lo que se denomina , en la ter
minología amer icana, el Backshore. En esta área 
coexisten las acumulaciones de t roncos y con
chas mar inas, t ransportadas por las olas, y pe
queñas ondulaciones ( r ipple marks ) , fo rmadas 
por el v iento en las épocas en que d o m i n ó un 
régimen eól ico ( f o t o n." 4 ) . Esta zona es la que 
alcanza mayor extensión en las playas del Em-
pordá. 

Entre el l ím i te marea alta y marea baja, exis
te una zona, más o menos desarrol lada, según sea 
la intensidad de las mareas, bar r ida d ia r iamente 
por la osci lante línea de agua. En el caso que 
comentamos, dicha zona es casi inexistente debi
do a que en el Med i te r ráneo no existen práct ica
mente mareas. Es la zona de playa que en la ter-
rnlnología americana se conoce con el nombre de 
foreshpre Q ¡nterl idal. 

Foto núm. 4. — Sant Perc Pescador 
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L,os mater ia les, que f o rman la playa en este 
sector, presentan a di ferencia de las dunas, un 
grado menor de selección, aunque el oleaje y el 
v iento sean buenos seleccionadores en cuanto al 
tamaño de la arena, Esto hace que las curvas gra-
nu lométr icas ( f i g . 2 ) sean bastante parecidas. 
En el backshore, no obstante, y sobre todo des
pués de un tempora l , puede exis t i r una lámina 
superf ic ial de arena con un tamaño de grano 
mayor , así como restos de conchas y mater iales 
leñosos t ranspor tados por f lo tac ión { f o t o r\° 5). 

Todas estas arenas, en de f in i t i va , tanto las 
t rabajadas por el o leaje como las ret rabajadas 
por el v iento , t ienen una misma área fuente. La 
mayor par te , en este caso, prov iene de los apor
tes f luviales y torrencia les, y una menor parte 
de la erosión p roduc ida por las olas sobre el 

acant i lado de la costa. Estas arenas son poste
r i o rmen te t ranspor tadas hasta la playa por las 
corr ientes de der iva l i to ra l y por el m i smo 
oleaje. 

Desde el pun to de vista sedtmentológico cabe 
d i ferenc iar una zona de t rans ic ión entre la playa 
y el d o m i n i o netamente mar i no . Esta zona, com
prend ida ent re el l im i te de marea baja y el pun to 
en que la ola deja de tener inf luencia activa 
sobre el fondo en los períodos de buen t iempo, 
es lo que en la nomencla tura más generalizada 
se denomina shoreface y a pa r t i r de la cual co
mienza el d o m i n i o netamente mar i no . Esta zona, 
sin embargo es desde el punto de vista mor fo 
lógico impos ib le de de l im i ta r , al menos en lo 

que se refiere a su contacto con la p la ta fo rma 
cont inenta l (of fshore) . 

Feto núm. U. — IHatja de Pula 
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