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INTRODUCCION 

la Hoja de Palafrugell ocupa un amplio sector de la Costa Brava, que 
va desde la playa de Pals. al Norte. hasta cerca de Palamós. La población 
más importante y que da nombre a la Hoja, Palafrugell, es el principal nudo 
de enlace con todos los núcleos habitados de la costa: Calella, Uafranch, 
Tamariú, Aiguablava, y a través de Bagur, segunda población importante, 
con Sa Tuna y Sa Riera, al norte de la Hoja. 

Dentro de la presente Hoja afloran materiales del Paleozoico más o me
nos metamorfizados. y granitoides pertenecientes al ciclo orogénico hercí
nico que constituyen el denominado macizo de Bagur. el cual ocupa una 
amplia franja de la costa. Este conjunto forma parte de la Cordillera Litoral 
Catalana, lo mismo que el bloque de las Gavarres Bioja de Gerona) del 
que está separado por el Corredor de Pa/a/rugef!. fosa tectónica de edad 
alpina, a lo largo de la cual aflora la serie sedimentaria del Eoceno afee· 
tada por la tectónica distensiva. 

En un amplio sector al norte de la Hoja destaca un importante depósito 
de dunas litorales. actualmente fijadas por la vegetación. 

Para el levantamiento de la cartograffa se han recopilado trabajos ante
riores, entre los que destacan los de SCHRIEl (1929], ASHAUER y TEICH
MOllER (1935), SOlE SABARIS Y llOPIS (1939]. MARCET RIBA (1945 Y 
otros). llOPIS lLADO [1947 y otros). FONTBOTE (1949, 1954 a y bJ. FONT
BOTE y JUUVERT (1954), PALU (1972, etc.), MARTINEZ GIL (1972], DONVILLE 
(1973 a, 1976). Y algunos más. 

De especial interés es la cartografía geológica Inédita a escala 1 :50.000 
de la provincia de Gerona. realizada por la División de Geología del IGME 
(PLAN GERONA). También se citarán a lo largo de esta Memoria otros tra
bajos que tratan temas o zonas más restringidos. 
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ESTRATIGRAflA 

Dentro de la Hoja de flalafrugell afloran materiales del Paleozoico más 
o menos relacionados con rocas ígneas y afectados por metamorfismo de 
contacto y una buena parte del Paleógeno del Bajo Ampurdán. 

1.1 PALEOZOICO 

El macizo de Bagur está formado prácticamente en su totalidad por terre
nos prehercínicos ligeramente metamorfizados, a los que se asignan edades 
entre el Ordovícico y el Devónico. 

Hemos diferenciado dos formaciones litoestratigráficas. que describire
mos a continuación. 

B 

1.1.1 FILlTAS ARCILLOSAS y SILlCEAS (O:nS¡ J 

Son los materiales más antiguos que afloran en· la Hoja, estratigráfica
mente por debajo de las calizas del Devónico Inferior del macizo de Bagur. 
Se trata de pizarras o filitas de color verde, arcillosas, frecuentemente ban
deadas y que hacia techo se hacen mucho más silíceas y duras, además 
de desaparecerles el bandeado. En las capas basales destaca el color verde 
de la clorita en una paragénesis de metamorfismo regional suave (.facies de 
los esquistos verdes] con cuarzo, albita. moscovita y clorita. Este tramo 
se observa preferentemente en toda la zona norte de la Hoja, donde las 
intrusiones graníticas no han borrado totalmente las características prima" 
rias de la serie originaria. 

En los alrededores de Bagur encontramos un tramo de esta serie mucho 
más detrftico, arenoso y duro, que debe corresponder al techo, pues nor
malmente anuncia además la proximidad de las calizas devónicas. 

B 

1.1.2 CALIZAS Y CALCOESQUISTOS (S:! DI) 

Están mucho mejor representadas en el macizo de Bagur que en Las 
Gavarres, aparte que su relación con el tramo subyacente es más clara que 
en la Hoja limítrofe de Gerona, donde se sitúa sobre materiales muy dis
pares. 

Las calizas de Orthoceras de la mayoría de autores afloran en toda la 
parte septentrional de la Hoja, en los alrededores de Bagur, donde existen 
numerosas canteras en explotacIón o abandonadas que permiten su obser
vación. Este tramo está constituido por calizas grises, generalmente poco 



recristalizadas. en las que no hemos observado ningún paquete rico en 
fauna ni siquiera tallos de crinoldes. Por último, la potencia aproximada de 
este tramo, medida en una gran cantera situada al sur de la carretera que 
une Regencós con Bagur, oscila alrededor de los 100 metros. 

1.2 TERCIARIO 

Está representado sólo por el Paleógeno, que aflora en el sector sep
tentrional de la Hoja hasta Sa Riera y en el -corredor. o fosa de Palafrugell 
hasta dicha localidad. El Neógeno continental del Bajo Ampurdán no llega 
a introducirse dentro del área estudiada. ya que queda al oeste de Pe rata· 
liada, en el interior de la Hoja de Gerona. 

1.2.1 PALEOGENO 

Los materiales paleógenos representados en Palafrugell han sido carto
grafiados según directrices idénticas a las seguidas en Gerona. Aqui aflo
ran las formaciones inferiores del Paleógeno del Bajo Ampurdán con poten
cias casi siempre inferiores a las citadas en la Hoja limitrofe por el Oeste. 

1.2.1.1 
• • A.Ah1 

Conglomerados. areniscas y arcillas rOjas (Tcl- 21 1 

Se han estudiado sendas transversales del rojo basal en la • Playa de 
Pals- (fig. núm. 2) y en los -Masas de Pals-, con potencias que oscilan 
entre 15,5 metros y los 21 metros como mínimo. respectivamente. Este 
nivel rojo está constituido por arcillas. en las que se intercalan paque
tes de brechas constituidas por cantos poco rodados del Paleozoico 
circundante. a los que se añaden más raros elementos graníticos proceden
tes de áreas probablemente más alejadas. Hacia el techo, en la serie de 
• Los Masas de Pals- se atraviesan unos niveles calcáreo-dolomíticos. la edad 
asignada a este tramo basal del Paleógeno Incluye al Paleoceno en opinión 
de la mayoría de investigadores que han trabajado en las series de1 Ampur· 
dán, y en el ámbito regional llega a todo el Ypresiense y tal vez al inicio 
del Luteciense, ya que la primera fauna encontrada en el suprayacente (ca
lizas organógenasl corresponde al Luteciense Inferior en sentido estricto. 

2 2 C l' d .. - (TAbi.Abl) 1 .. 1. a Izas etrltlC8S organogenas 21.22 

Calizas organ6genas grises (biomicrital que contienen gran abundancia 
de Miliólidos, Alveolinas y Nummulites, que predominan en este orden de 
abajo a arriba en la serie. En lámina delgada de una muestra cogida a 
cuatro metros de la base se ha clasificado la siguiente fauna: Alveofina fusi-
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formis, Orbito/ites comp/anatus, Epillthon nitidum, Lithophyllum, Quinque
loculina, Idalina, Valvulina, Gypslna, Cibicídes praecursorius, Tritaxílina pupa 
y restos de Lamelibranquios, y en otra más, situada a 10 metros de la base, 
se han reconocido formas de Nummulites brongniarti, N_ pl8efabianii y foru
pertia magna, con Rota/ia, Cibicides, Gypsina, Lithophyllum y Briozoos, La
melibranquios y Miliólidos. Esta fauna permite asignar a estas calizas, en 
este sector de la Playa de Pals, una edad Luteciense Superior (Biarritziensel. 

En la -Playa de Pals- se han medido 14 metros de potencia, y en -Los 
Masas» se contabilizaron 33 metros, bastante menos que en la Hoja de 
Gerona, entre 60 y 72 metros en San Clemente de Peralta y Gerona, res· 
pectlvamente. 

Ae3·Ahl 
1.2.1.3 Arcillas y margas azules (T21 .22 1 

Constituida por arcillas azules con abundantes pero delgados niveles de 
limolitas intercalados, que hasta cierto punto comienzan a parecerse a las 
arcillas de Bañolas, con la salvedad de que aquí abundan más los niveles 
Ilmolíticos. En la serie de -Los Masas' y a 15 metros de la base, una capa 
de limo litas calcáreas contienen abundante fauna (Mlcroforaminíferos, Alveo
linas y restos de Ostreas y de Equínidosl que no ha sido clasificada, aunque 
se puede correlacionar perfectamente con el mismo tramo cartografiado en 
la Hoja de Gerona. En la citada serie de -Los Masos- se ha medido una 
potencia de 22 metros, con lo que se ve repetidamente la disminución del 
espesor que encontramos aquí respecto al oeste y al noroeste en todo el 
Paleógeno. 

• • Ab2· Ab3 
1.2.1 A Areniscas glaucomtlcas y carbonatadas (T 22-23 1 

Areniscas y areniscas margosas de grano fino a medio, ricas en feldes
pato y glauconita en la parte alta y de grano grueso, localmente microcon
glomeráticas en la parte baja. Son de color gris verdoso en la parte basal 
y de color gris azulado en el techo. Se les intercala a veces algún nivel 
blomicrítico o margocalcáreo. En la parte inferior es típica y común la inter
calación de un nivel más o menos potente de areniscas arcósicas ocres, de 
grano grueso y con estratificación masiva. 

Esta formación aflora ampliamente en el monte Cremany (al norte de 
Regencós) y en los alrededores de Pals, donde las potencias deben ser 
superiores a la medida en la serie-tipo de "Los Masos-, de 21 metros sola
mente, divididos en dos tramos. El inferior de calizas margonodulosas con 
arcillas en las juntas de estratificación, de color gris azuladas, que incluyen 
abundantes Alveolínas. Pectínidos. Miliólidos. algunos Briozoos y, en ciertas 
capas, concentraciones de pequeñas Ostreas y Gasterópodos, con una po
tencia de 12 metros. 



El tramo superior, nueve metros de potencia. consiste en areniscas ocres 
de grano grueso y cemento calcáreo abundante. moteadas de verde por la 
presencia de glauconita en granos grandes. En la base de este paquete se 
observan Alveolinas. Dentro de la Hoja no se ha hecho un estudio preciso 
de la microtauna que contienen estos materiales, aunque se ha encontrado 
la Alveolina fuslformis, SOW. [PALLI, 1972) Y otra fauna similar a la encon
trada en la Hoja de Gerona, entre la que se citan Briozoos, Lithophlllum. 
Lithothamnium, Equínidos, Gasterópodos, Serpúlidos, Ophtalmídildos y Eoru· 
pertla. En la serie tipo que estudia PAlLl (1972), encuentra Callianassa ch. 
pseudonilotíca, LORENTHEY y Harpatocarcinus punctulatus, DESMAREST, que 
permiten situar esta formación también dentro del Luteciense Superior en 
sentido amplío. 

1.2.1.5 Arcillas y limos con niveles intercalados de areniscas (T ~":;AcJ 

Se trata de una serie de areniscas, areniscas calcáreas, margas arenosas 
y arcillas y arclllitas, todas ellas azules o grisáceas. En la parte basal de la 
serie de Peratallada (Hoja de Gerona), predominan las arcillas y arclllitas 
azules con intercalaciones de areniscas, mientras que en la parte alta pre
dominan las areniscas calcáreas e incfuso Intercalaciones calcáreas. Su pa
tencia debe cifrarse en los alrededores de Ullastret (relativamente cerca de 
la presente Hoja, dentro de la de Gerona) en 237 metros, aunque aquí no 
llega a aflorar la serie completamente. 

Lateralmente pasa en parte a la Fm. Rocacorba. La mayor parte de 
esta formación debió sedimentarse en una plataforma continental muy pro
ximal en la base; litoral (posiblemente una llanura de marea) en la parte 
media, y un supramareal con intercalaciones de verdaderos canales fluviales 
en la superior. 

La presencia en la serie de Monells (Hoja de Gerona) de abundantes 
Nummulites aff. fablanii, PREVER in FABIANI y N. d. praefabianii, VARENT· 
SOV-MENNER, y en la parte alta de la serie de Peratallada, además. de 
N. aft. discorbinus y N. 'discorbinus Libycus., CHECCHIA R1SPOLl, permiten 
datar a estos materiales como pertenecientes al Biarritziense y base del 
Priaboniense. 

1.3 CUATERNARIO 

Los depósitos recientes están ampliamente representados en la Hoja, 
recubriendo gran parte de los materiales paleógenos que emergen a manera 
de islotes y también en el ámbito paleozoico al sur de Palafrugell. faltando 
en el macizo de Sagur y en casi toda la franja costera donde afloran los 
materiales metamórficos y granitos asociados. 
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1.3.1 DUNAS FIJAS (001) 

Aparecen en la mitad norte, entre Pals y Bagur, y consisten en depósitos 
eólicos de arena formados durante el Pleistoceno y actualmente fijados por 
la vegetación. En algunos puntos llegan a alcanzar más de 20 metros de 
potencia, siendo objeto de diversas explotaciones. 

El principal constituyente de estas arenas es el cuarzo y en menor pro
porción se observan fragmentos de rocas metamórficas, calizas, feldespatos 
y micas. El análisis granulométrico indica un tamaño de arena gruesa a 
media. 

1.3.2 DUNAS LITORALES (ODz) 

Aparecen sólo en la playa de Pals, en una franja paralela al depósito 
de playa. Tiene menor Importancia que las dunas fijas, tanto por su escasa 
potencia como por su restringida extensión. En general, la arena es más 
gruesa que en aquéllas y su composición es casi exclusivamente de cuarzo 
y algunos fragmentos de rocas metamórficas. 

1.3.3 ALUVIAL-COLUVIAL fOzAI-CJ 

Es un depÓSito mixto formado por la acción conjunta de cursos de agua 
de pequeño recorrido y los procesos de alteración de laderas. Son materia
les finos, con alguna proporción de elementos mayores, que como producto 
de arroyada quedan muy definidos. principalmente en los cursos de agua 
y vaguadas de poca pendiente, donde los detritos (principalmente de tipo 
coluvlal y procedentes del deslizamiento de los depósitos eluvlales que re· 
cubren las superficies de erosión) por gravedad caen hacia el fondo del 
lecho fluvial, quedando en la parte inferior los sedimentos más groseros. 

1.3.4 MARISMAS (OM) 

En el extremo norte de la Hoja se han delimitado dos afloramientos de 
fangos de color gris oscuro. caracterizados por su alta salobridad. que indica 
la influencia marina reciente, y por su poca consistencia. 

1.3.5 PLAYAS (OP) 

Los depósitos costeros adquieren importancia en la playa de Pals, estre
cha franja que llega hasta Estartlt. y donde desembocan los ríos Ter y Daró. 
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Están constituidos por arenas silíceas de tamaño medio. El resto de los 
depósitos de este tipo corresponden a las numerosas calas que jalonan 
la costa de extremo a extremo, encajadas en materiales graníticos y cons
tituidos casi exclusivamente por granos de cuarzo de tamaño arena gruesa 
y muy gruesa. 

1.3.6 CUATERNARIO INDIFERENCIADO (al 

En este apartado se ha incluido un conjunto de depósitos cuaternarios 
que, aunque distintos en su formación, en la actualidad se encuentran muy 
ligados, haciendo difícil su separación, así como aquellos otros que reco
nocen un origen variado, es decir, se han formado por la acción conjunta 
de procesos diferentes. 

Los diversos depósitos aquí incluidos se pueden reunir en dos grupos. 
En uno se incluirían los materiales que aparecen bordeando los afloramientos 
precuaternarios y están constituidos por elementos groseros y mal roda
dos, envueltos en una matriz arcillosa o limosa y se pueden asociar a depó
sitos de piedemonte y derrubios de ladera. El otro grupo lo formarian los 
materiales que ocupan una extensa llanura donde predominan los limos 
arenosos con alto contenido en arena fina, de color gris oscuro, y correspon
den a los diversos depósitos de origen fluvíal (limos de inundación. aluvial. 
limos deltaicos, etc.) con un importante desarrollo de suelo. Ambos grupos 
pueden quedar separados de forma general por la cota topográfica de 
18 metros. 

2 TECTONICA 

La Hoja de Palafrugell está situada en el extremo septentrional de la 
Cadena Litoral de los Catalánides, en una región que ha sufrido los efectos 
de las orogenias nercínicas y alpina sucesivamente. La última ha trabajado 
ya sobre un país semicratonizado, por lo que sólo origina una tectónica 
distensiva, de separación de grandes bloques. que configuran las actuales 
comarcas geográficas. Así, el macizo de Bagur queda aislado de Las Gava
rres por la fosa o -corredor- de Palafrugell. 

2.1 El CICLO HEFlCINIANO 

El macizo de Bagur se puede definir escuetamente como un fragmento 
de un antiguo bloque paleozoico plegado y metamorfizado más o menos du-
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rante la orogenia varisca, con emplazamiento de batolitos graníticos en la 
parte meridional, cuya individualización se produjo en las fases póstumas 
de la orogenia alpina. 

La serie paleozoica fue afectada por dos fases de plegamiento, más im
portantes a partir del Carbonífero Inferior, las mismas que se vienen reco
nociendo en el Macizo Hespérico. La primera y principal fase compresiva 
genera pliegues de deslizamiento en la mayor parte de los materiales (plie
gues similares) con formación de esquistosldad de flujo o de fractura. Con
temporánea con esta fase, se produce (fuera de esta Hoja, en la zona de 
El Pasteral y Anglés, dentro de las Guilleries) la intrusión de pequeñas 
masas ígneas ácidas (gneises cuarzofeldespáticos y leucogranitos aplíticos 
gneísicos), aunque el emplazamiento de las masas principales de granitoi
des tiene lugar tras la segunda fase compresiva. originando una extensa 
aureola de metamorfismo de contacto en la serie paleozoica. En una fase 
póstuma de los movimientos hercínicos, de distensión, se produce el em
plazamiento de numerosos diques. 

La intensidad del plegamiento alcanzada por los materiales paleozoicos 
durante la primera fase corresponde a las zonas de esquistosidad de frac
tura y de flujo del -nivel estructural inferior. de MATTAUER (1976). 

La segunda fase compresiva hercínica raramente llega a producir esquis
tosidad, aunque pliega a la SI y es responsable de la disposición actual de 
las formaciones cartografiadas. 

2.2 EL CICLO ALPINO Y EL VULCANISMO NEOGENO 

La figura núm. 1. tomada de DONVILLE (1976). esquematiza la estructura 
del noreste peninsular, preferentemente la zona septentrional de las Cordi
lleras Costeras de Cataluña. Los principales rasgos estructurales son debi
dos a la tectónica alpina. con dos juegos principales de fracturas según NE
SO Y NO-SE. 

Los movimientos compresivos tienen lugar principalmente en el Eoceno 
y apenas se dejan traslucir en el ámbito de la Hoja. apareciendo estructuras 
de plegamiento al norte de la misma. de mayor intensidad cuanto más 
cerca de los Pirineos. 

El zócalo hercínico y la cobertera del Eoceno son afectados por una 
intensa tectónica de distensión, con grandes fracturas de direcciones sub
ortogonales (NE-SO y NO-SE). que compartimentan en bloques a toda la 
reglón. 

El macizo de Bagur queda entonces separado de Las Gavarres por la 
depresión de Palafrugell y se hunde hacia el norte bajo los sedlmlentos 
paleógenos del Bajo Ampurdán y bajo las dunas y potentes depósitos cua
ternarios de la desembocadura del río Ter. ya dentro de las Hojas de To
rroella y Estartit. 
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Figura I.-MsptJ c$tructllflll y vu!ClIfIl smo del noreste de Cataluña. 
V. Vulcanlsmo.- 1. Zona axial plrenaica.-2. Zona subpirenalca .-J. Ampurdán. 
4. Sistema transversal c8Ialan.-S. Cordillera costera catalana.-6. Depresión 
prclltora!.- 7. Cordll1crn prclltorlll. 8. Prlnclp:lles fracturas (segun DON· 

VllLE. 1976. 8ull. B. A. G . M .). 



Esta serie de fallas normales se formaron a partir del Mioceno y hasta 
el Cuaternario. Intimamente ligado a las mismas y también a partir del 
Mioceno, se produJo el volcanismo en toda la provincia de Gerona. con 
extrusiones de coladas basálticas y volcanlsmo de tipo explosivo (San 
Dalmai, en la Hoja de Santa Coloma de Farnés) y aún continúan las mani
festaciones póstumas de esta actividad con las fuentes termales de Caldes 
de Malavella. 

3 HISTORIA GEOlOGICA 

La región estudiada posee numerosas características de índole estrati· 
gráfica, petrológica y tectónica que le confiere un sello peculiar en el 
contexto de la península Ibérica. 

En la presente Hoja aflora parte de la serie paleozoica de Las Gavarres, 
intruida por granitoides de composición bastante heterogénea y que origina 
una aureola discontinua de metamorfismo de contacto. Tras la orogenia her
cinica hay un largo período de tiempo, en que la zona permanece emergida, 
hasta el Paleógeno, en que vuelve a sufrir un proceso de hundimiento por 
efecto de los primeros movimientos de la orogenia alpina habidos más al 
norte, en la franja pirenaica. 

La forma en que es afectada por la mencionada orogenia durante el 
Neógeno, a base de grandes fracturas de distensión que compartimentan 
los Catalánides en fosas y umbrales tectónicos y que prácticamente coin
ciden con comarcas geográficas [Gavarres, La Selva, Ampurdán, Guilleríes, 
Vallés-Penedés, etc.) es otra característica más, así como la intensa acti· 
vidad volcánica desplegada en toda la zona a partir del Mioceno y, sobre 
todo, en el Cuaternario. 

La historia geológica comienza con la sedimentación de materiales detrí· 
ticos, eminentemente arcillosos. durante el Ordovícico y Silúrico (con las 
debidas reservas al asignarles esta edad) y de niveles calcáreos en el 
Devónico. Según ASHAUER y TEICHMULLER [1935), las áreas de la Selva 
y Ampurdán constituirían un umbral de sedimentación (Umbral de Gerona) 
entre las fosas del Montseny y de los Pirineos Orientales, recibiendo toda 
la cuenca depósitos procedentes del Macizo del Ebro, de manera que la 
serIe estratigráfica paleozoica sería mucho más potente en éstas que 
en aquél. 

Comienza el ciclo orogénico hercínico y la región es afectada por la fase 
principal, compresiva durante el Westfaliense (FONTBOTE y JULlVERT. 1954; 
entre el Viseiense y el Westfaliense en opinión de ASHAUER y TEICHMULLER, 
1935. y -verosímilmente, después del Westfaliense Inferior-, según PUSCH· 
MANN, 1968). La intensidad y estilo de plegamiento son los tfpicos de las 
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cordilleras hercínicas del Macizo Hespérico, alcanzando un elevado meta
morfismo dinamotérmlco en las Guilleries. Al final de este ciclo tiene lugar 
la intrusión de rocas graníticas, ácidas sobre todo, acompañadas más tarde 
por un importante cortejo filoniano. Estas intrusiones originan una extensa 
aureola de metamorfismo de contacto en la roca encajante. CHESSEX et al 
(1965) han datado los granitos de Palafrugell-Palamós, asignándoles una edad 
de 270 M. A. (post-WestfalienseJ. 

Desde el Carbonifero, la región ha sido sometida a un largo proceso 
erosivo junto con todas las cordilleras hercínicas europeas. Se produce 
por fin el hundimiento e invasión del mar durante el Eoceno, quizá en los 
primeros movimientos que anunciaban el comienzo del ciclo alpino en los 
Pirineos. Asi, se deposita una serie de materiales, continentales al principio 
y marinos después, de facies cada vez más profunda y con velocidades de 
subsidencia y depósito mayores hacia el norte, hacia los Pirineos. 

La cuenca sedimentaria en la cual se depositaron los materiales antes 
vistos, poseía una morfología que había sido impuesta por la tectónica. Se 
trataba de una cuenca prepaleogénica cuyos límites podríamos situar así: 
al S. el macizo de Las Gavarres, con relieve poco abrupto, suministraba 
material detrítico al borde de la cuenca. Al E, un macizo emergido, el macizo 
del Ampurdán, en pleno Mediterráneo, probablemente en vías de levanta
miento y sometido a fuerte erosión y consiguiente desmantelamiento y gran 
productor de los clastos que se vertían en la zona comprendida entre el mar 
y la Depresión del Ebro. los límites O y N quedan imprecisos por falta 
de afloramientos, aunque no es aventurado suponer que hacia el O enlazara 
con la actual Depresión del Ebro y hacia el NO llegará hasta el Océano 
Atlántico. 

Esta cuenca asi delimitada correspondería a una gran bahía pertene
ciente a un golfo o pequeño mar intercontinental, subsidente en gran parte, 
especialmente en su sector occidental. 

A este área subsidente van a parar los materiales de la erosión de los 
macizos circundantes por medio de torrentes que constituyen en ella los 
abanicos. Así, se depositaron los materiales rojos infrayacentes. Estos cons
tituyen la base del ciclo geológico eocénico de edad Cuisiense-luteciense. 
Es en el luteciense Inferior cuando se produce la transgresión marina que 
en su parte transgresiva depositaría las calizas organógenas y las margas 

azules (T2A¡b;;Ab! J. Apartir de aqui se inicia el ciclo geológico del Eoceno 
Superior con la transgresión de las Areniscas glauconíticas y el equivalente 

a la Fm. Igualada (T~_~-;c J y culmina con el depósito netamente continental 
de la Fm. Artés, ya al final del Eoceno. 

El ciclo alpino afecta de manera peculiar a la zona que enmarca la pre
sente Hoja, es decir, lo único que se observa aquí es una compartimentación 
en bloques del zócalo paleozoico rígido y de la cobertera eocena, debido 
a sistemas de fracturas magníficamente evidenciadas en las imágenes de 
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satélites artificiales (DONVlllE, 1976; SOlE SUGRAÑES, 1978). Por otra parte, 
la superficie de erosión preeocénica también buza muy suavemente hacia 
el norte, así como la serie eocénica depositada encima. Más hacia el norte 
aumenta la potencia de la cobertera cenozoica y también el plegamiento 
alpino se deja sentir con intensidad creciente, apareciendo grandes pliegues 
y fallas inversas. 

En la depresión de la Selva sólo aparecen sedimentos mio-pliocénicos 
sobre un sustrato de naturaleza granítica, lo cual se explica bien por un 
basculamiento de la zona. considerada como prolongación del Vallés (llO
PIS, 1947). que impide. al levantarse. la sedimentación durante la mayor 
parte del Mioceno, o bien por una individualización de la Depresión durante 
el Plioceno respecto de los macizos paleozoicos. 

En el Bajo Ampurdán, disponemos de dataciones recientes (GIBERT. 1979) 
realizadas en el Neógeno continental que vienen a confirmar la existencia 
de Mioceno Superior (Vallesiense-Turoliense) apuntada por primera vez por 
CRUSAFONT (en VlllAlTA, 1958). Contemporáneamente al depósito de este 
Neógeno continental tiene lugar una fase volcánica generalizada en el Va
lIesiense (DONVlllE. 1976, según dataciones geocronométricas llevadas a 
cabo en las rocas volcánicas) a lo largo de accidentes según NO-SE o bien 
NE-SO, que afecta tanto al Alto como al Bajo Ampurdán (hace unos 10 M. A.j. 
El emplazamiento de estas vulcanitas debió originarse como consecuencia 
del levantamiento del macizo de las Gavarres. en tanto que el Bajo Am
purdán sufría un proceso de hundimiento irregular de los bloques en que 
estaba compartimentado el zócalo paleozoico a partir del Mioceno Superior. 

Hay después otra fase volcánica, entre 5,12 M. A. Y 2,2 M. A., que tiene 
una representación en los basaltos de Caldes de Malavella, claramente pre
pliocena o del Plioceno Inferior. Una tercera fase de composición basáltica, 
está representada por el área volcánica de Domeny, al NO de Gerona. ya en 
las Hojas de Santa Coloma y Bañolas (volcanismo de Olot-Adril, a la que 
asigna DONVlllE (1976) una edad de 0,11 M. A. (Rissiense). 

4 PETROlOGlA 

4.1 ROCAS PlUTONICAS 

Se han separado en cartografía cuatro tipos de composlclon o textura 
diferentes. las granodioritas y granitos biotíticos que predominan en todos 
los macizos intrusivos de la región, desde aquí hasta las Guillerles; la 
variedad de las mismas que aparece con textura porfídica; unos pequeños 
retazos de composición sienítica y aspecto brechoide que también son una 
variación de las primeras y, por último, un granito aplítico leucocrático con 
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típica disyunción prismática que tiene su equivalente en el granito de dos 
micas cartografiado en la Hoja de Gerona. 

4.1.1 GRANODIORITA y GRANITO BIOTITICO (C~3Y~J 

Constituyen la masa intrusiva más importante de esta parte de la Cor
dillera Litoral de Cataluña. Con frecuencia se han englobado en este tér
mino rocas que van desde granitos leucocráticos hasta tonal itas. Tienen de 
común el tamaño de grano, usualmente grueso. y la fuerte alteración a 
.sauló. que presentan. 

Una composición típica en muestra sana tiene plagioclasa (oligoclasaJ. 
cuarzo, ortosa y lo microclina y biotita. Los accesorios más comunes son 
apatito, circón y moscovita, y menos frecuentes turmalina. hematites y 
minerales opacos. 

4.1.2 GRANODIORITA PORFIDICA (:y3J 

Realmente es la misma masa intrusiva granodiorítica descrita más arriba, 
sólo que en determinadas zonas aparece con unos grandes fenocristales de 
ortosa pertítica con macla de Carlsbad, de hasta 5 cm. de longitud. Ninguna 
de las muestras cogidas en este granitoide ha sido clasificada como porfídica. 
debido precisamente al tamaño de estos fenocristales. al no coincidir en 
la lámina delgada. En ocasiones esta variedad no ha sido diferenciada de la 
no porfídica por no permitirlo la escala de trabajo. 

4.1.3 GRANITO BRECHOIDE (Y~¡ 

En los alrededores de Armadás, al sur de Palafrugell. y en la carretera 
nueva de acceso a las playas de Calella y Llafranc afloran unos pequeños 
retazos de un granitoide de aspecto brechoide o cataclástico con gran can
tidad de cristales de un mineral opaco con hábito euhédrlco (¿pirita? ¿blen
da? ¿scheelita?). Está constituido por albita y feldespato potásico fundamen
talmente, que aparecen en lámina como agrupaciones glomeroporfídicas 
pertíticas englobando a una masa formada por un intercrecimlento muy fino 
de cristales de albita. Entre los accesorios se citan cuarzo, clorita. apatito 
y otros minerales opacos además del mencionado más arriba. El estudio 
petrográfico define esta roca como una sienita. 

4.1.4 LEUCOGRANITO APUTICO (:4Y;¡ 

Aflora en la costa entre Aiguablava y Tamariú y en varios retazos situa
dos ~I Sllr de la Hoja. Se trata de un granito de tendencia leucocrática, de 
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color rosado y con una disyunción prismática característica: diaclasas netas 
a través de las cuales se produce una alteración en forma encebollada o 
concéntrica. Está constituido por feldespato potásico (ortosa y lo microclinaJ, 
cuarzo y plagioclasa como minerales esenciales, encontrándose siempre mos
covita y biotita aunque en escasa proporción, junto con circón, apatito y 
opacos. Se observa desarrollo de mirmequltas entre el feldespato potásico 
y las plagioclasas, el cuarzo ha cristalizado tardíamente y corroe a los 
feldespatos. 

Se trata de un granito claramente postectónico, fácil de separar en campo 
de las granodioritas por su aspecto sano, color rosado y disyunción prismá
tica. En la Hoja de Gerona aflora un granito de idénticas características, 
aunque más rico en micas. 

4.2 ROCAS HIPOABISALES 

Se han diferenciado cuatro grupos de rocas filonianas, entre las que 
predominan los pórfidos de composición muy ácida. 

4.2.1 LAMPROFIDOS (FL) 

Son diques de rocas oscuras, casi negras, encajados normalmente en 
las granodioritas. Su composición más frecuente incluye siempre plagioclasa 
(oligoclasa-andesinaJ y hornblenda y/o biotlta entre los minerales esenciales, 
encontrándose entre los accesorios magnetita, cuarzo, esfena y apatito. 

En opinión de SAN MIGUEL DE LA CAMARA (1934) son las rocas más 
recientes entre las relacionadas con el plutonismo hercínico. MARCET (1948) 
realizó unas primeras dataciones radiométricas con resultados que confir
maron al primero y, más recientemente, las dataciones efectuadas por 
CHESSEX et al (1965) llegaron a la misma conclusión: los lamprófldos son 
los diques emplazados más recientemente, hace unos 185 M. A. 

4.2.2 PORFIDOS GRANODIORITICOS y GRANITICOS (FOyn] 

Son diques poco frecuentes, al contrario de lo que ocurre en el área 
del embalse de Susqueda y, en general, en las Guilleries, donde se cuentan 
por centenares. Se trata de rocas de textura porfidica, con fenocristales 
de plagioclasa, cuarzo y biotita y matriz cuarzofeldespática con mica blanca. 
Los fenocristales de plagioclasa son hipidiomorfos a idiomorfos, casi siempre 
sericitizados, los cuarzos presentan signos evidentes de corrosiÓn magmática; 
las biotitas están plegadas, a veces con kinks. En la matriz se aprecian oca
sionalmente estructuras de flujo. 
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4.2.3 PORFIDOS CUARCIFEROS, GRANOFIDOS y FElSOFIDOS (FOqy) 

Se han englobado dentro de estos términos a una serie de diques de 
composición ácida, usualmente rosados o blancuzcos, con disyunción pris
mática y de tendencia aplítica. 

Presentan texturas porfídica o granofídica con fenocrístales de cuarzo. 
feldespato potásico (ortosa pertítica) y. en menor proporción plagioclasa. 
la matriz es cuarzofeldespática, con profusión de texturas micrográficas. 
Dentro de la pasta se distinguen como accesorios biotita. minerales opa
cos. hematites, apatito, rutilo. moscovita, etc. los fenocristales de cuarzo 
presentan golfos de corrosión magmática; en los de ortosa se observan tex
turas glomeroporfídicas. 

4.2.4 DIQUES DE CUARZO (Fq) 

Se han encontrado algunos diques de cuarzo encajados en las grano
dioritas de la zona sur de la Hoja. 

4.3 ROCAS METAMORFICAS 

la serie paleozoica de la Hoja de Palafrugell se presenta afectada por un 
débil metamorfismo regional (facies de esquistos verdes) al que se sobre
impone un metamorfismo de contacto debido al emplazamiento de los grani
toides postectónicos que dominan la mitad sur (CARRERAS y VILADEVALL, 
1974). 

En los alrededores de Bagur los materiales situados estratigráficamente 
bajo las calizas devónicas no están afectados por metamorfismo de contacto. 
En este área predominan las filitas. muy replegadas y deleznables, con abun
dante clorita. que les confiere el color verde que poseen. Frecuentemente 
se observa en ellas una estructura bandeada que puede ser primaria. con 
enriquecimiento de clorita y moscovita en las capas arcillosas y de cuarzo 
y feldespatos en las arenosas. La paragénesis que caracteriza al metamor
fismo regional en la zona incluye cuarzo. clorita, moscovita y albita. En las 
facies areniscosas situadas a techo de la formación detrítica se puede en
contrar feldespato potásico relicto de la paragénesis original de la roca 
sedimentaria, en tanto que la moscovita parece ser de origen secundario 
y los cuarzos aparecen recristalizados. 

Al sur de la Riera de Salsesaguas y de Fornells-Aiguablava la serie 
aflora siempre afectada por metamorfismo de contacto (1), predominando casi 

(1) CARRERAS Y VILADEVALL (1974) también encuentran un área afec
tada por metamorfismo térmico en el flanco occidental de la Cala de Sa 
Fliera, en relación con varios diques de rocas filonianas próximos. 
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siempre las cornublanitas acarameladas, constituidas por moscovita, cuarw, 
biotita y plagioclasa (albita) y también, en ocasiones. por andalucita y cor
dierita [usualmente pinnitizada). Localmente y sobre todo al sur de la Hoja 
se encuentran corneanas de color negro y muy duras, con grandes cristales 
aciculares de quiastolita sin orientación 

4.3.1 ROCAS IGNEAS y METAMORFICAS INDIFERENCIADAS (M'YJ 

Ha sido necesario utilizar este término tan impreciso en 
varios afloramientos, a veces bastante extensos, donde era su 
separación a la escala del trabajo. Puede decirse que la superficie de con
tacto entre los granitoides y la roca de caja coincide casi con la superficie 
topográfica. La roca intrusiva suele ser un granito muy alterado en muchos 
metros de prOfundidad. Las rocas encajantes son esquistos cornubianíticos 
orientados desordenadamente. 

5 GEOlOGIA ECONOMICA 

5.1 MINERIA Y CANTERAS 

Existen labores mineras abandonadas cerca de Montrás. locali"<lad próxima 
a Palafrugell. aunque ya en la Hoja de Gerona; en ellas se ha explotado 
galena y baritina (MARCET y SOLEo 1949). 

Dentro de esta Hoja se citan, por su importancia, las canteras abiertas 
en las calizas devónicas. sobre todo las existentes entre y Bagur. 
actualmente en explotación para obtener áridos. También se utilizan en cons
trucción como piedra vista en muchas urbanizaciones de la zona, apareciendo 
numerosas canteras abandonadas en los alrededores de que han 
sido explotadas con este fin. 

Las dunas fijas son objeto igualmente de en la misma zona, 
sobre todo entre la carretera de Regencós a y la Riera de ~alse:,ag 
donde se localizan potencias visibles en corta de más de 20 metros de estas 
arenas de duna, extraordinariamente homométricas. 

5.2 HIDROGEOLOGIA SUBTERRANEA 

El estudio hidrogeológico del que realizó MARTINEZ GIL 
(1972) recoge ampliamente las características de esta en todos los 
aspectos relacionados con el agua, dedicando por añadidura un extenso 
y detallado informe a la Riera Grossa de Pals y la parte norte de la 
slón de Palafrugell. Para cualqUier interés relacionado con este 
remitimos al lector a la citada tesis doctoral. 
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