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La idea es que con la plasticina descubran que pueden hacer un barco que flote, y reflexionen acerca del efecto de su forma sobre la
flotabilidad. Hay que orientar esto sin decirlo.
En base a esta experiencia se puede introducir el principio de Arquímedes (287 - 212 A.C.), nacido en Siracusa, Sicilia. Este sabio de la
antigüedad es recordado especialmente por haber hecho notar que sobre cualquier cuerpo sumergido aparece una fuerza ascendente que
se opone a la gravedad. Su magnitud equivale al peso del líquido que desplaza el cuerpo. Dice la leyenda que Arquímedes se dio cuenta
de esto mientras tomaba un baño, y al reconocer la importancia de su observación, salió a la calle desnudo gritando ¡Eureka! ¡Eureka!

(¡lo encontré!)
Con la hoja se puede experimentar dejándola caer tal cual es, de canto u horizontal, hecha un ovillo, doblada de una u otra manera.
Seguramente la forma que se mantendrá más tiempo en el aire es la de un avión, y la que caerá más rápido es la esfera. Este comportamiento
desigual se debe a la existencia del aire. La hoja lisa que cae de canto lo hace casi como la esfera, con muy poca acción del aire. Si cae en
posición horizontal, en cambio, el aire le opone resistencia. Ahora, si es un avión que uno lanza, actúa entonces el aire que pasa alrededor
de las alas, ¡produciendo una fuerza ascendente cuyo origen es muy distinto al que descubrió Arquímedes!. ¿Por qué vuela un avión?, es
un tema de gran interés para investigar en Internet o en una buena enciclopedia...
Ahora una reflexión. La ciencia seduce y fascina porque trata de responder lo que nos produce asombro. Observar, preguntar, tratar de
explicar: ese es el trío que dinamiza la creación científica.

Respuestas a los Desafíos. (Te sugerimos pensar e intentar varias soluciones antes de leer estas explicaciones)
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Edad: 5 años en adelante

Bibliografía:
* Claro, Francisco.

“A la sombra del asombro”.
Ed. Andrés Bello, Santiago,

Cuarta Edición, 2002
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¿Te ha llamado la atención que la Luna
sea redonda como una pelota de fútbol? Esa forma,

la esférica, es la preferida por algunos cuerpos celestes, por las
pequeñas gotas de agua que forman la neblina, por las pompas de jabón.

Pero no todos los objetos en la naturaleza la escogen. Las plantas, por ejemplo,
se las arreglan para que en su tallo se formen conductos rectilíneos por los cuales

sube la savia hasta las hojas. Nada más distinto a una esfera que un tubo capilar. Las galaxias
en el cielo tienen las formas más diversas: espirales, elípticas o como plato, por ejemplo. Las

estalactitas y estalagmitas indudablemente crecen más parecidas a un cono que a una esfera. Si
miras a tu alrededor, la gran variedad de formas que encuentras te hará pensar que la esfera en realidad

es más bien una excepción muy particular y poco frecuente en el mundo que nos rodea. Incluso es posible
que lo más chico que existe, lo que queda cuando partes algo una y otra vez hasta alcanzar lo más ínfimo y

ya indivisible, se parezca más a un gusano que a una esfera.

Para que pienses en el amplio mundo de las formas, te proponemos dos desafíos:
A. Con plasticina: • Una barra de plasticina • Un recipiente con agua

Si tomas una barra rectangular de plasticina y la echas a rodar no llegará muy lejos ¿verdad? Si te piden que hagas
algo para que ruede bien, seguro que harás con ella una pelota. Eso es muy fácil. Más interesante es lo siguiente. Si
pones la barra de plasticina en el recipiente con agua ¿qué sucede? Se hunde, ¿verdad? El desafío es construir un

objeto con esa plasticina, cuya forma le permita flotar y no hundirse. ¿Qué se te ocurre?

B. Con papel: • Una hoja de papel • Reloj o cronómetro
Esta propuesta tiene que ver con el movimiento de las cosas en el aire. Si sueltas una piedra cae vertical. Si la
atas a un globo lleno con helio y la piedra no es muy grande, lograrás tal vez que suba en vez de bajar. Así,
puedes cambiar su comportamiento con pequeños trucos. Te proponemos tomar una hoja de papel y que

la deformes de la manera que se te ocurra, buscando primero que caiga rápidamente y luego que se
demore lo más posible en caer desde una misma altura. Puedes ayudarte de un reloj o cronómetro y

tomar el tiempo. Puedes también hacer una competencia con tus amigos para ver quién logra el
mejor resultado. Lo importante es que uses sólo la hoja: ni globos de helio ni nada parecido.

Una recomendación. Escribe lo que descubras para que no se te olvide. Es bueno
tomar notas para ordenar los pensamientos y además dejar un registro

que alguna vez te va a servir. Y si te sientes inspirado, ¡hasta un
cuento podrías inventar en que aparezca lo que has

descubierto!

Actividad
propuesta por
Francisco Claro,
Físico
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¿Es Plutón el último
planeta del Sistema Solar?

1cm 1cm 3cm2cm2cm3cm

Siglo IV antes de Cristo: el filósofo griego Platón establece que los cuerpos celestes giran en órbitas circulares
en torno a la Tierra, basándose en que la circunferencia es considerada la figura plana más perfecta, simétrica
y armónica. Por casi dos mil años, los astrónomos construyeron elaborados modelos matemáticos para describir
las posiciones de los planetas, el Sol y la Luna en el cielo, utilizando círculos. Por ejemplo, el astrónomo egipcio
Ptolomeo debió recurrir a dos círculos para explicar el movimiento de cada planeta.

1543: rompiendo con la dos veces milenaria idea de la Tierra al centro del Sistema Solar, el astrónomo polaco
Nicolás Copérnico situó al Sol como gran rector del sistema planetario. Pese a lo audaz del salto dado por el
canónigo polaco, al relegar a la Tierra al tercer lugar entre los planetas que orbitan el Sol, el axioma de Platón
acerca de los movimientos circulares y uniformes le pareció una verdad natural y lo preservó en su nuevo modelo
heliocéntrico. Todos los planetas orbitan el Sol, según Copérnico, siguiendo órbitas circulares.

1609: el gran astrónomo alemán Johannes Kepler publicó un importante tratado astronómico, en el cual da a
conocer las dos primeras leyes del movimiento planetario. Después de casi una década de laborioso trabajo
interpretando las observaciones del astrónomo danés Tycho Brahe, Kepler finalmente abandonó las órbitas
circulares y aceptó la idea de que la órbita de Marte alrededor del Sol es una elipse, con el Sol en uno de los
focos. Posteriormente, Kepler generalizó la idea a todos los cuerpos celestes, y describió mediante una elipse
el movimiento de los planetas en torno al Sol, y el de la Luna en torno a la Tierra.

1687: Isaac Newton publicó su notable tratado acerca de la mecánica que expone la ley de gravitación universal.
Con la formulación teórica de Newton fue posible demostrar matemáticamente que la órbita de un cuerpo celeste
en torno al Sol puede adoptar cuatro formas: una elipse, una parábola, una rama de hipérbola o un círculo,
como un caso especial de una elipse de excentricidad nula. Estas cuatro figuras se llaman en general secciones
cónicas, pues son el resultado de cortar un cono con un plano. Las únicas órbitas periódicas son las elípticas y
las circulares; las órbitas parabólicas e hiperbólicas tienen un período infinito. Los nueve planetas orbitan el Sol
en trayectorias elípticas.

Para entender mejor todo lo explicado anteriormente, pondremos manos a la ciencia y construiremos una elipse.
Después vamos a aplicar este conocimiento para dibujar y entender los movimientos de Neptuno y Plutón.

Construcción de una elipse
Materiales

·Hoja de papel tamaño carta
·Trozo de cartón tamaño carta
·Regla
·Lápiz
·Cuerda, hilo, cáñamo o cualquier trozo de cordel delgado
·2 chinches o tachuelas

¿Cómo lo hacemos?

Pon la hoja de papel sobre el cartón
Con una regla dibuja una línea en la hoja, que la divida a lo ancho en dos partes iguales.
Marca el centro de la línea y puntos a 1, 2 y 3 centímetros de distancia del centro en ambas direcciones,
izquierda y derecha.
Toma un trozo de cuerda de 25 centímetros de longitud y anuda las puntas formando un lazo. Coloca dos
chinches uno a un centímetro hacia un lado del centro y el otro a un centímetro en la dirección opuesta.
Pasa el cordel por los chinches y con un lápiz tensa la cuerda y dibuja una curva cerrada manteniendo siempre
la cuerda tensa en los dos chinches. ¡Acabas de dibujar una elipse!
Repite el proceso, esta vez colocando los chinches a dos y luego a tres centímetros del centro. Ahora tienes
tres elipses, de distintas excentricidades. Mientras más separados los chinches, más excéntrica (más "achatada")
será la elipse.
Por último, pon un solo chinche en el medio, enlaza la cuerda y dibuja. ¡Resulta una circunferencia!
La recta que dibujaste sobre el papel indicará la posición del eje mayor de la elipse. El eje menor se sitúa
sobre la perpendicular al eje mayor.
La posición de los focos de la elipse es la posición que tenían los chinches al dibujarla.
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Edad: 10 años en adelante
Bibliografía:* Maza, José. “Astronomía Contemporánea”. Editorial
Universitaria, 1988 - * VanCleave, Janice. “Astronomy for Every Kid:
101 Easy Experiments that Really Work”. John Wiley & Sons, Inc.,
1991  * Vistas del Sistema Solar - http://www.solarviews.com/span/

Materiales

· Un trozo de plumavit o cartón
· 6 chinches
· cordel
· lápiz
· tijeras
· regla
· papel

¿Cómo lo hacemos?

1. Corta un pedazo de cordel de 30 cm de largo.
2. Ata los extremos de la cuerda formando un lazo de unos 13 cm de largo.
3. Asegura una hoja de papel a la plancha de plumavit con 4 chinches.
4. Dibuja una línea de 10 cm de largo y clava un chinche en cada uno de los extremos de la línea.
5. Coloca el lazo de cordel alrededor de los chinches.
6. Ubica el lápiz de modo que su punta quede en el interior del lazo.
7. Mantén la cuerda tirante mientras guías el lápiz alrededor del interior del cordel para dibujar un
    óvalo o elipse en el papel.
8. Ahora corta un trozo de cuerda de 20 cm de largo y amarra los extremos formando un lazo.
9. Mueve los chinches un poco hacia abajo y acorta la distancia entre ellos. Haz un nuevo dibujo
    desde esta posición con el lazo de 20 cm, verás que se produce una elipse pequeña dentro de la
    más grande, con uno de los extremos de la pequeña sobreponiéndose a la mayor.

    Resultado: Dos órbitas elípticas sobrepuestas

¿Cómo explicamos este fenómeno?

Las órbitas de todos los planetas tienen forma elíptica. La órbita de Plutón se sobrepone a la órbita
de Neptuno. Plutón demora 248 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Durante el viaje, Plutón
se mueve dentro de la órbita de Neptuno, haciendo de éste el planeta más extremo del Sistema
Solar.

La órbita de Neptuno es muy circular en cambio la órbita de Plutón es muy excéntrica. En 1989 Plutón
estuvo a la distancia mínima del Sol (perihelio). Entre 1979 y 1998 Plutón estuvo más cerca del Sol
que lo que estaba Neptuno, por lo tanto durante casi dos décadas el planeta más externo del sistema
solar fue Neptuno.
El período de Plutón es de 248 años, por lo cual la situación descrita ocurrirá
nuevamente en el año 2237 (próximo perihelio).

Sol
Plutón

Neptuno

13 cm

Actividad propuesta por
José Maza, Astrónomo
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                                        Neptuno               Plutón
Semi-eje mayor               30.066 UA  39.537 UA
Distancia perihélica  29.765               29.649
Distancia afélica               30.367               49.425
Excentricidad               0.010               0.250
Período                            164,86 años         248,6 años

1 UA = 1 Unidad Astronómica de distancia = 149.600.000 km.

¿CómoNep
tu

no
se

convierte en el último planeta del Sistema Solar?

VIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología EXPLORA - CONICYT 2002 - www.explora.cl



8

Fibonacci y el Número Dorado
Formas, Matemática y Belleza:

 Con todos estos datos, Fibonacci formuló una respuesta
¨mes a mes¨: a principios de cada mes del año, habría el

siguiente número de parejas de conejos: 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, 89 y, el último mes del año, 144

parejas. Si te fijas bien, ¡cada número de la secuencia
es el resultado de la suma de los dos anteriores!

Este resultado dio origen a una sucesión numérica
llamada Sucesión de Fibonacci, una de las
maravillas de la matemática, presente en los
más insólitos fenómenos de la naturaleza y en
la creación humana. Te proponemos algunas
actividades para que la conozcas.

  Dibujando el Nautilus
Materiales: papel - lápiz - regla - compás

1. En el centro de la hoja, dibuja un cuadrado
de 1 cm por lado. Pegado a él, dibuja otro

cuadrado de 1 cm por lado. Arriba de ellos, dibuja
un nuevo cuadrado de 2 cm por lado, y al lado,

un cuadrado de 3 cm por lado, y así sigue dibujando
cuadrados siempre uniendo los anteriores. Guíate por

la figura 1.

2. Con el compás, en los cuadrados del centro, pon una punta
en la esquina de arriba y dibuja un cuarto de circunferencia sobre

cada cuadrado. Continúa de la misma forma sobre cada
cuadrado formando así un espiral.

3. Compara la figura 2 con esta imagen que muestra un corte en la concha de un Nautilus.
Asombroso, ¿no? La espiral que dibujaste se llama "Espiral Equiangular" o "Espiral Logarítmica".
Esta espiral aumenta su tamaño en cadacuarto de vuelta, en aproximadamente 1.618034 veces
el tamaño anterior. Esta cifra, que  llamaremos φ , es el número asociado a la secuencia de
Fibonacci por muchas razones. Veamos una de ellas:

Cálculos Sorprendentes
1. Toma el segundo número de la secuencia y divídelo por el anterior. Repite esto con los otros números.
Es decir: 1/1=1, 2/1=2, 3/2=1.5, 5/3=1.6666, 8/5=1.6, etcétera.
¿Te fijas que cada vez nos acercamos más a un número? ¿Qué número es?

2. Y las sorpresas siguen: toma una calculadora y calcula 1/φ. ¿Increíble, no?

Este número se conoce como "Número Áureo", "La Proporción de Oro" o “La Divina Proporción”. Lo podemos
encontrar muy seguido en la naturaleza. Los artistas del Renacimiento lo asociaron a la belleza.
¿Quieres conocer un ejemplo?

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... ¿Qué número sigue?

                                         Para responder, veamos cómo se llegó a obtener esta sucesión. En 1202, el
matemático italiano Leonardo Pisano, llamado Fibonacci, investigó el siguiente problema:

"Un hombre pone un par de conejos, un macho y una hembra, en un lugar rodeado por murallas. Los conejos pueden
aparearse a partir del primer mes de vida, y las hembras dan a luz luego de un mes de gestación. Supongamos que ningún
conejo muere en un año, y que las hembras siempre dan a luz una pareja de conejos, un macho y una hembra, cada mes

a partir de su segundo mes de vida. Entonces, ¿cuántos pares de conejos habrá en un año?"
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Actividad propuesta por
Ligia Gargallo, Química

¿Qué vamos a hacer?

Vamos a observar el comportamiento y la forma que adopta
el agua al entrar en contacto con diferentes materiales sólidos,
cuyas propiedades determinan que puedan ser mojados o no.

¿Qué necesitamos?
•Talco

•Detergente en polvo
•Vasos con agua
•Placas de vidrio

•Papel de parafina para sellar (parafilm)
•Un gotario

•Una pantalla o papel blanco
•Una fuente de luz o linterna

¿Cómo lo vamos a hacer?

1. Coloca talco en un vaso, adiciona agua y agita.
2. En otro vaso con agua, disuelve detergente.
3. Agrega la solución acuosa de detergente al vaso con talco y agua. Agita y observa los cambios.

1. Coloca una gota de agua sobre una placa de vidrio, utilizando el gotario.
2. Pon una gota de agua sobre otra placa de vidrio cubierta con parafilm.
3. Ilumina ambas placas con una lámpara o linterna y míralas proyectadas en una  pantalla o papel blanco.
4. Observa y compara los ángulos que forman las gotas sobre ambas superficies sólidas.

¿Cómo explicamos lo que sucedió?

Una de las tantas maneras de clasificar los materiales es mediante su comportamiento al relacionarse con agua.
Si una substancia tiene afinidad con el elemento vital, se le denomina hidrofílica (ama el agua) y si no la tiene, es
hidrofóbica (la odia).

Una gota de líquido, por ejemplo mercurio o agua, al caer libremente, asume la forma del área superficial más
pequeña que puede adoptar: una esfera. Esto se debe a que las moléculas del líquido tienden a agruparse
cohesionadamente para adquirir un estado “más pasivo”, de menor energía y por lo tanto, de mayor estabilidad.
Así también podemos descubrir que las gotas de agua sobre superficies sólidas hidrofóbicas tienden a tomar apariencia
esférica para contactarse el mínimo posible con esa substancia que la rechaza. De este modo, el agua no “moja”
materiales como el talco o el teflón, que se utiliza como antiadherente en ollas y sartenes.
Sin embargo, estos fenómenos pueden variar si aumentamos el área de contacto mediante el detergente, que es
una sustancia anfipática, es decir, que tiene doble comportamiento (anfo significa dual), pues posee una fase polar
que la hace compatible con el agua y otra apolar, que la une con substancias hidrofóbicas. Esta cualidad del detergente
permite que el líquido se esparza sobre el sólido y así logre mojarlo, conformando una suspensión de talco en agua,
que es el resultado de la parte A de nuestro experimento.

De la prueba B, podemos inferir que la placa de vidrio es afín al agua, ya que es factible observar que su área de
contacto es notablemente mayor. En cambio, si cubrimos la superficie con parafilm ocurre lo contrario: el contacto
se reduce, pues este material repele el agua. Esto lo comprobamos al comparar visualmente los ángulos de contacto
entre las gotas y las superficies en las cuales están depositadas. Además, esta medición puede ser tomada con una
regla para obtener un valor en cada caso, que demuestra el grado en que un líquido consigue mojar un sólido.

Así hemos conocido a los “amigos” y “enemigos” del agua, que podemos encontrar en múltiples situaciones de
nuestra vida cotidiana. Dedícate a observar y analizar su comportamiento general y verás lo entretenido y apasionante
que esto puede llegar a ser.

B)

A)

Amigos y Enemigos
del Agua

Edad: 12 años en adelante.
Bibliografía: *Hill, John; Kolb, Doris. “Química para el nuevo
milenio”, Cap. 13  “El agua”. Pentice Hall. Pearson. Octava Edición,
1999 - *Fesquet, Alberto. Colección “El mundo físico y la vida”,
Tomo V “El agua”. Ed. Kapelusz. Buenos Aires, 1976
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Granos, vibraciones y formas

13Actividad propuesta por
Francisco Melo, Físico

Edad: 8 años en adelante
Bibliografía: * Material Granular
http://www.explora.cl
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Materiales
• Un plato de plástico de aproximadamente 20 cm de diámetro
• Sal fina y seca
• Una varilla gruesa de madera (puede ser el mango de una cuchara de palo)

Instrucciones
1. Extiende la sal sobre el plato. Cuida que esté muy seca; si está un poco humedecida, no servirá.
2. Pon la sal sobre el plato.
3. Sujeta el plato con una mano y con la otra toma la varilla y golpea bajo el plato rítmicamente.

¡Cordilleras de sal!
¿Habías oído hablar alguna vez de “material granular”? Suena complejo, ¿no?
¿Y qué dirías si supieras que, probablemente hoy en la mañana, tuviste un muy
cercano contacto con un material granular?

Bajo la expresión “material granular” se agrupan todos los materiales compuestos exclusivamente de granos
o partículas independientes, no importa si ellos son minerales o vegetales, grandes o pequeños, livianos o
pesados: lo importante es que se trate de granos semejantes y perfectamente identificables como elementos
constitutivos del material. Si todavía parece complejo, no tienes más que mirar a tu alrededor para encontrar
ejemplos. ¿Tomaste azúcar con tu desayuno? ¡Pues ya conoces un material granular! Otros ejemplos son la
sal, el arroz, el café y la arena.
Los materiales granulares tienen comportamientos muy singulares y algunos de ellos todavía no han sido
completamente explicados por la ciencia. En este experimento observamos la convección por golpes de un
material granular. Al golpear bajo un plato que contiene sal, generamos desplazamientos que “levantan” la
sal que está encima, dejando un espacio libre que es llenado por el aire. El aire, en su movimiento, arrastra
los polvos, incrementa la pendiente y agrupa los granos en cadenas de “montes”, que se van delineando de
acuerdo a los golpes.
Cuando la sal vuelve a caer, el aire se escapa hacia arriba, los montes no se desarman debido a que una pila
de polvo tiene un ángulo típico de reposo. ¿A que se deberá este ángulo? ¡El proceso es muy rápido! Mientras
más seco el golpe, más rápido se formarán ondulaciones.
Prueba a usar una mezcla de dos materiales granulares de diferentes colores y tamaños.  En este caso, además
de la convección, podrás observar la segregación, o separación de granos según su tamaño y forma.
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¿Qué vamos a hacer?
Construir un estanque simulador de olas. Con él se podrán observar algunas de las características costeras, cómo
interactúan las olas con la inclinación de la plataforma costera y la topografía del fondo marino. Se estudiará la manera
en que las olas forman corrientes cerca de la costa y cómo olas y corrientes transportan arena a lo largo del borde
costero.

¿Qué necesitamos?
•  Arcilla, rocas, madera y topes de goma (para simular las características costeras)
• Lápiz de cera
• Arena (limpia y de diferentes tamaños)
• Talco
• Bloque de madera (15 cm de largo x 3 cm de ancho x 7 cm de alto) para usarlo como generador de olas
• Tanque de olas o marco de madera (1 metro de largo x 1 metro de ancho x 10 cm de profundidad) con una hoja de plástico
   para el revestimiento interior. También se puede utilizar una bandeja plástica rectangular más pequeña, que tenga mínimo 10
   cm de alto.
• 2 listones pequeños de madera (7 cm de largo x 1 cm de ancho aproximadamente.)

¿Cómo lo vamos a hacer?
1. Construir una playa de arena en uno de los extremos del estanque de olas. Simulación A, Playa.
2. Usando el lápiz de cera, hacer dos marcas de 10 cm a los lados del tanque de olas. Ver Simulación A, Playa.
3.  Llenar el tanque con agua, a una profundidad de 3 cm.
4. Sostener el bloque de madera (generador de olas) en el agua, de tal forma que casi toque el fondo del tanque de olas y esté
    paralelo con la marca que está más lejos de la orilla. Mover el bloque hacia la orilla hasta que quede paralelo con la segunda
    marca. Sacar el bloque fuera del agua. Todo este movimiento debería hacerse en un segundo. Repetir el movimiento hasta
    producir olas uniformes.
5. Una vez lograda la producción de olas uniformes, preparar las otras simulaciones como se ilustra en los diagramas. Cada
     simulación debería durar al menos 5 minutos. Durante este período se deben observar las olas y el movimiento de las partículas
    de arena.
6. Para cada simulación, marcar en los diagramas las crestas de las olas a medida que se acercan a la costa. También indicar
     con la letra “e” donde sucede la erosión y con la letra “s” donde ocurre la sedimentación. Usar flechas para indicar la dirección
    del movimiento de la arena.
7.  Simulación B, Isla. Disponer la arena con un promontorio en el centro y ubicar una "isla" (piedra o tope de goma) un
    poco más lejos de la punta. Generar olas y observar. Describir el movimiento de la arena en el área detrás de la “isla”.
    ¿Qué característica topográfica podría formarse entre la piedra y el promontorio?
8. Simulación C, Ensenada. Moldear 2 cúmulos de arena a un costado del tanque y dejar un espacio entre ambos formando
      la Ensenada. Producir olas unos minutos y luego poner un poco de talco en la orilla cambiando el ángulo de las olas. Si la
   corriente costera continuara por largo tiempo, ¿Qué sucedería eventualmente en la ensenada?
9. Simulación D, Muelle. Construir un "muelle" con los 2 pequeños trozos de madera en la entrada de la "ensenada". Provocar
   olas y observar el comportamiento de la arena, ¿Qué pasa si se acorta el muelle?, ¿Qué efecto tuvo el muelle en la
    sedimentación de la arena?

Olas, Corrientes y Características Costeras

Simulador de
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¿Cómo explicamos lo que sucedió?

Muchas de las olas que ven a lo largo de la costa son el resultado del viento soplando
sobre mar abierto. Este oleaje en mar abierto son llamadas olas de agua profunda. Al
acercarse las olas a la orilla y a las aguas costeras, éstas comienzan a tocar fondo y

son llamadas olas de aguas bajas, esto es, cuando la profundidad del agua es menos de
la mitad de la medida de la ola. Estas olas bajas son más lentas y al interactuar entre

ellas, forman el oleaje.
La forma de la costa está dominada por dos agentes importantes, uno es el control tectónico,
como un gran terremoto o una gran erupción volcánica que puede cambiar sustancialmente
la costa, y el otro son las características climáticas de cada zona, viento, lluvia y otros.
También es importante consignar la acción humana como un factor en el cambio de las zonas
costeras. Los efectos de las corrientes costeras sobre la morfología de la costa corresponden
al transporte de material, el que puede modificar a largo plazo la forma de la costa.

Algunos conceptos para saber más

Playa: Ribera de mar o de un río grande, formada de arenales en superficie casi plana y con
ligera pendiente.
Ensenada: Entrada de mar en la tierra formando un seno. Sinónimo de bahía o caleta.
Seno: Parte del mar que se recoge entre dos puntos o cabos de tierra.
Muelle: Obra construida en la orilla del mar o de un río navegable para facilitar el embarque y
desembarque de cosas y personas.
Isla: Porción de tierra rodeada de agua.

El proceso de desintegración física y química de los materiales sólidos de la superficie de la
Tierra bajo la acción de los agentes atmosféricos se denomina meteorización. Existen dos tipos:
la mecánica o física, y la química. Mediante la acción física se desintegran los pedazos de roca
en detritos cada vez más pequeños; mientras que por la acción química se descomponen los
complejos minerales que forman las rocas.
La sedimentación es el proceso a través del cual detritos de diferentes tamaños se van depositando
y acumulando, hasta que finalmente, dependiendo del ambiente tectónico, pueden constituirse
en rocas sedimentarias.
La erosión es el proceso a través del cual se verifica el desgaste del relieve. Los agentes erosivos
como el agua y el viento actúan mayormente cuando las condiciones del terreno son favorables,
es decir, en regiones que registran un alto porcentaje de humedad o por el contrario son muy
secas. Pero no sólo los factores naturales pueden aumentar el riesgo erosivo, el hombre al
intervenir el paisaje natural, también tiene mucha responsabilidad al respecto, especialmente
cuando se deforestan amplias zonas de vegetación o se construye en lugares inapropiados.
El agua, el viento y el hielo transportan los detritos que acaban por depositarse sobre la superficie
terrestre, con lo que se van creando otras formas de relieve, o bien llegan al mar y se acumulan
como sedimentos en capas llamados estratos.
A pesar de lo negativo que puedan parecer los procesos de meteorización y erosión, la verdad
es que su incidencia en el relieve es importantísima, porque permiten la creación de nuevas
formas de relieve.
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