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APROXIMACIÓN A LA EROSIÓN COSTERA 
EN LAS ISLA DE OLERON (CHARENTE 

MARITIME, FRANCIA) 

Carlos Arteaga Card ineau 

RESUMEN: La Isla de Olerón se encuentra en el Océano Atlántico al SW de Francia y presenta en su sector más 
meridional una de las tasas de retroceso costero más espectaculares de todo el continente europeo. En algunas playas 
al suri leste, la erosión retranquea la i irilla unos 23 m/ año. El (iobterno Francés, a tra\ és de la ONF (< >ffice National de 
Foréts), ha intentado subsanar esta degradación desde hace años sin mucho éxito. Por ello, el objeto de este trabajo es 
el realizar una aproximación a las posibles causas de tan espectacular erosión usando de forma contrastada cartografía 
y GPS. El resultado de este análisis parece apuntar como principales causas a factores naturales (oleaje, tormentas, 
etcl y de origen antrópico como es la proliferación de diques en el sector más septentrional de la isla. 
PALABRAS CLAVE: Isla de Oléron. erosión costera.cambios en la línea de costa. 

ABSTRACT: This paper analyses the high erosión rate of Oleran Island in southwest Frunce since 1959. Máximum 
erosión rates were fotind lo be about 2.3 m/years at Gatseau Spit (Southwest Oleran Island). This paper offers an 
approach to the possible causes of such spectacular erosión using cartography from diffcrenl years and a GPS. The 
Atlantic coast's dune and beach systems suffered intense erosión during the 20ih century. as well as notable changes 
catised by human activity (urban development, different infrastructures, etc) and natural processes (waves. storms. 
etc). especially during the past decades. 
KEY W O R D S : Oleron Island, coastal erosión, shoreline changes. 

1. Introducción y objetivos 

1.1. Eros ión costera 

La erosión costera es un proceso natural 

q u e se r e g i s t r a en las c o s t a s de t o d o el 

mundo . Casi el 7 0 % del litoral del planeta se 

encuen t r a en re t roceso (Char les . 2 0 0 4 ) . Su 

principal agente es el oleaje que durante el 

d e s a r r o l l o de los f e n ó m e n o s t o r m e n t o s o s 

suele a lcanzar su máx ima capacidad erosiva 

t ras ladando el material de las orillas (cantos 

y a r enas ) has ta ba r r a s s u b m a r i n a s o a ex

p e n s a s d e las c o r r i e n t e s q u e l a s p u e d a n 

trasladar a otros lugares. 

Son innumerables los trabajos publ icados 

en las tres úl t imas décadas y la proliferación 

d e t r a b a j o s t é c n i c o s e n c a r g a d o s p o r 

m ú l t i p l e s a d m i n i s t r a c i o n e s d e s t i n a d o s al 

a n á l i s i s y e s t u d i o d e l o s b a l a n c e s d e 

e r o s i ó n / a c u m u l a c i ó n que e x p e r i m e n t a n los 

l i torales de d ive r sos ámbi to s oceán icos del 

planeta. Más concre tamente , de igual modo , 

cada día d i sponemos de mayor cant idad de 

datos acerca de la evolución reciente de los 
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litorales que bordean el cont inente europeo . 
La erosión de estos domin ios const i tuye un 
n o t a b l e p r o b l e m a g e o m o r f o l ó g i c o y 
ambiental que reviste, en a lgunos países, una 
e n o r m e gravedad soc ioeconómica . Atenuar 
sus efectos exige un profundo conoc imien to 
de los factores - r e g i o n a l e s y l o c a l e s - que 
intervienen y que . además , actúan de forma 
m u y f l u c t u a n t e d e s d e el p u n t o de v i s t a 
temporal . 

M u c h o s d e e s t o s t r a b a j o s q u i e r e n 
r e s p o n d e r de a lguna mane ra a la c a d a vez 
más preocupante cuest ión relativa al cambio 
c l i m á t i c o y su p o s i b l e r e l a c i ó n c o n los 
p r o c e s o s de e r o s i ó n c o s t e r a a par t i r de la 
supuesta elevación del nivel del mar, si bien, 
no es la principa] causa de la misma. En el 
s i g l o p a s a d o . B r u u n ( 1 9 6 2 ) f o r m u l ó u n a 
regla que implicaba que por cada mil ímetro 
de ascenso de nivel del mar le podía suceder 
un c o n s e c u e n t e r e t r a n q u e o de las p l a y a s 
entorno a 1 m depend iendo de la pendiente 
media de la zona activa de la playa. Esto su
pondr ía que si d icho ascenso fuera de unos 
0.4 m (según las previs iones del IPCC -Inter-
governmenta l Panel on Cl imàt ic Change) , en 
el p r ó x i m o s i g l o l a s c o s t a s t e n d r í a n un 
ret ranqueo de unos 44 m poniendo en peligro 
las poblac iones que se encuentren por debajo 
d e e s t o s v a l o r e s . El m i s m o , c o n 
poster ioridad, rectificó y limitó la fórmula a 
cierto tipo de playas (Bruun. 1983). Además , 
su f o r m u l a c i ó n se e n c u e n t r a m u y 
cuest ionada en la actualidad por la aplicación 
i n d i s c r i m i n a d a q u e h a t e n i d o en m u c h o s 
es tudios de previs ión de erosión cos tera en 
todo el m u n d o (Pilkey et C / / . . 2 0 0 4 ; Char les . 
2 0 0 4 ) . En el c a s o de l l i t o r a l A t l á n t i c o 
francés, a lgunos autores , parecen conf i rmar 
que . e fec t ivamente , una parte de la erosión 
en este sector se debe a este ascenso del nivel 
del mar propiciado por el C a m b i o Cl imát ico 
( P i r a z z o l i , 2 0 0 0 ; T a b e a u d , 1 9 9 6 ) . M á s 
c o n c r e t a m e n t e , la tasa med ia se encuen t r a 
e n t o r n o a 1 m m / a ñ o d e s u b i d a s e g ú n el 
mareógrafo de Brest (PSMSL. , 2005) . 

No obstante , la degradación costera y de 
fo rma s i n g u l a r la de los s i s t e m a s aunares 
responde sobre todo a la acción c o m b i n a d a 
de los factores naturales con los de carácter 
a n t r ó p i c o (Paskoff, 1 9 9 8 ; Ba l l e s t a , et a l . . 
1998; Gómez-Pina , et al.. 2002) . Respecto a 
las c a u s a s na tu ra l e s , en la m a y o r í a de los 
c a s o s , la e r o s i ó n de l l i t o r a l t i e n e c o m o 
« m o t o r p r inc ipa l» la m a n i f e s t a c i ó n m á s o 
menos frecuente de episodios muy concretos 
ocas ionados por tormentas , ciclones, t ifones, 
huracanes , y otros eventos cl imáticos de gran 
magni tud (Lozano et ai. 2004; Regnauld et 
al . . 2004) . T o d o pa rece apunta r , q u e en la 
costa atlántica, los procesos tormentosos han 
potenciado su violencia en los úl t imos años 
(aunque no s iempre van acompañados de un 
i n c r e m e n t o en la f r e c u e n c i a ) , i n c i d i e n d o 
d i rec tamente sobre la altura del oleaje, lo que 
implica a su vez un aumento en los procesos 
erosivos (Günther et ai. 1998: Lozano el ai. 
2004; Arteaga y Gonzá lez . 2005) . 

En relación a los efectos der ivados de las 
ac t i v idades an t róp icas . las in f raes t ruc turas 
p o r t u a r i a s , c o n s t r u c c i ó n de d i q u e s , a c tua 
c iones sobre ríos (construcción de emba lses 
y cana l izac iones) son responsables d i rectos 
de la r e t e n c i ó n y d i s m i n u c i ó n del a p o r t e 
s e d i m e n t a r i o a las p layas que , p rop ic ia un 
balance negat ivo ante fenómenos mar inos de 
magni tud menor . Por el lo, cada vez es más 
difícil discernir y cuantificar, desde el punto 
de vista geomor fo lóg i co . qué erosión t iene 
su o r i g e n en c a u s a s n a t u r a l e s y c u á l es 
o c a s i o n a d a p o r la a l t e r a c i ó n a n t r ó p i c a 
(Char les . 2004) . 

Para te rminar esta in t roducción sobre la 
erosión hay que destacar el gran interés que 
tiene para muchos gobiernos el conoc imiento 
del es tado de sus costas para así mejorar la 
ge s t i ón de las m i s m a s . A l g u n o s i n f o r m e s 
t é c n i c o s r e a l i z a d o s en E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s b u s c a n m e d i d a s q u e r a l e n t i c e n o 
recuperen las zonas en retroceso ya, que a la 
l a rga s u p o n e n un e l e v a d o c o s t e en infra
e s t r u c t u r a s ( E u r o s i ó n . 2 0 0 4 , T h e H e i n z 
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C e n t e r , 2 0 0 0 ) . P o r e j e m p l o , en la c o s t a 
atlántica de los Estados Unidos la tasa media 
de erosión se encuentra entorno a los 0,3-0,6 
m / a ñ o . m i e n t r a s q u e en la e u r o p e a l o s 
r e t r o c e s o s v a r í a n e n t r e 0 ,5 y 15 m / a ñ o . 
E v i d e n t e m e n t e , las cos t a s r o c o s a s o p o n e n 
m a y o r r e s i s t e n c i a a e s t o s p r o c e s o s y su 
erosión es muy poco significativa, mientras , 
el l i t o r a l a r e n o s o y p o c o c o n s o l i d a d o 
g e n e r a l m e n t e m u e s t r a una m a y o r faci l idad 
para su re t ranqueo. 

P o r su p a r t e , en la c o s t a e s p a ñ o l a , el 
e s t u d i o de la e ros ión del l i toral se ha ini
c i a d o r e c i e n t e m e n t e . Si b i en , es un f enó 
meno que no es constante en el t i empo y. es 
d e p e n d i e n t e de m u l t i t u d de f a c t o r e s q u e 
varían cons tan temente (el cl ima, el mayor o 
m e n o r g r a d o d e c o n s o l i d a c i ó n d e l o s 
m a t e r i a l e s q u e son a t a c a d o s po r las o l a s , 
e tc ) . S i rva de e j e m p l o a l g u n a s tasas de la 
c o s t a a t l á n t i c a : en la c o s t a g a d i t a n a , las 
medias de retroceso oscilan de 6 a 84 m/año 
(Gracia et ai, 2005) : las playas p róx imas a 
L u g o t ienen r e t r anqueos de 1.5 a 2 m / a ñ o 
(Alonso et al. . 2000 : Lorenzo et al.. 2 0 0 3 ; 
A l c a n t a r a - C a r r i o et a l . . 2 0 0 0 : Flor . 1992: 
Vilas et al.. 1993: Diez. 1980 y 1990) y. en 
C a n t a b r i a , en la f lecha de L i e n c r e s se ha 
l l e g a d o a d e t e c t a r r e t r o c e s o s de h a s t a 2 3 
m/año (Ar teaga y G o n z á l e z . 2005) . Por su 
p a r t e , el l i t o r a l m e d i t e r r á n e o t a m b i é n 
p r e s e n t a o t r o s e j e m p l o s d e r e t r o c e s o d e 
c i e r t a i m p o r t a n c i a : en C a s t e l l ó n la l í n e a 
costera pierde entre 1 y 1.6 m/año (Eurosión. 
2004) o. el propio Delta del Ebro . donde las 
va r i ac iones se e n c u e n t r a n entre los 2.75 y 
los 4 0 m / a ñ o ( E u r o s i ó n . 2 0 0 4 y C r o u s y 
P i n t o . 2 0 0 5 ) . El l i toral p o r t u g u é s , p r e d o 
m i n a n t e m e n t e a r enoso , t amb ién es tá e x p e 
r i m e n t a n d o p r o c e s o s e r o s i v o s q u e en 
a lgunos casos son e spec t acu l a r e s , c o m o el 
exis tente en las playas de Vague i ra -Mira y el 
E s p i n h o en A v e i r o , con r e t r a n q u e o s s u p e 
riores a los 5 m/año (Dias et al.. 2000) . 

Respec to a la erosión en medios rocosos , 
p o s i b l e m e n t e u n o de los á m b i t o s m e j o r 

es tudiados se cor responda con el del litoral 
mal lorquín. En efecto, la invest igación sobre 
la b i o e r o s i ó n y o t r o s m e c a n i s m o s d e 
abras ión de los e sca rpes l i torales desve lan 
re t rocesos mín imos que apenas superan unos 
pocos cent ímet ros al año y. que en el peor de 
los casos , presentan des l izamientos o caídas 
de g r a n d e s b l o q u e s en e s c a l a s t e m p o r a l e s 
muy pro longadas en el t i empo (Balaguer et 
al., 2002 : Balaguer y Fornós , 2005 y Fornós 
et al.. 2005) . 

1.2. Objet ivos 
Abordando pues el tema que nos ocupa, 

en e s t e t r a b a j o se p r e t e n d e r e a l i z a r u n a 
a p r o x i m a c i ó n c u a n t i f i c a d a de la e r o s i ó n 
cos t e r a de O l é r o n . u t i l i zando c o m o her ra 
m i e n t a p r inc ipa l de aná l i s i s el d o c u m e n t o 
cartográfico contras tado con el empleo de un 
G P S diferencial . Se a sume con el lo, los lí
mites y posibles errores que de este balance 
resulte ya que no se ha podido contar con fo
tograf ía aé rea ( m u c h o más a p r o p i a d a pa ra 
este t ipo de estudios) por cues t iones de pre
supuesto . Aún así. la intencional idad de este 
trabajo es esencia lmente informativa y se es
p e r a q u e en un futuro con m á s m e d i o s se 
pueda real izar un trabajo más r iguroso. Sin 
embargo , a pesar de estas carencias , los es
pectaculares procesos erosivos detec tados en 
la Isla de Oléron invitaban a la consecución 
de este pr imer análisis . 

La invest igación, por lo tanto, se centra 
en p r imer p lano en los ambien te s a renosos 
co r r e spond ien t e s a las p layas mer id iona l e s 
de la isla, a l t a m e n t e e r o s i o n a d a s y. en un 
segundo plano, en las tendencias eros ivas de 
la pequeña franja acant i lada exis tente en el 
ex t r emo septentrional insular. Los objet ivos 
que se plantean son los s iguientes: 

a) Es t ab l ece r , a una e sca l a 1:50.000 y 
con el a p o y o de las d i s t in tas ca r tog ra f í a s , 
cuáles son las zonas de e ros ión/acumulac ión 
del p e r í m e t r o cos t e ro de la isla de Olé ron 
para el per íodo 1959-1999. Los valores que 
se a p o r t a n son en m e t r o s c u a d r a d o s y en 
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h e c t á r e a s . S in e m b a r g o , las t a sa s m e d i a s 
«máx imas» de eros ión, se han t ras ladado a 
metros l ineales. 

b) Hacer una es t imación ap rox imada de 
la e ros ión ex i s t en te en los a c a n t i l a d o s del 
norte de la Isla, s egmento en el que se puede 
apreciar con nitidez un retroceso cos tero de 
cierta importancia a partir de la si tuación de 
los bunkers de la Segunda Guerra Mundia l , 
ac tua lmente sólo visibles en bajamar. 

c) Determinar la evolución de la orilla en 
el s e c t o r s u r o e s t e ( « P u n t a l d e G a t s e a u -
Saummonards» ) entre los años 1959 y 2005 . 
sector p redominan temen te a renoso y que ha 
sufrido impor tantes c amb ios en los úl t imos 
200 años . 

2. Localización y características de 
la zona de estudio 

L a i s l a de O l e r ó n es la m a y o r de un 
con jun to de p e q u e ñ a s islas que bordean el 
suroes te de Franc ia en el D e p a r t a m e n t o de 
La C h a r e n t e - M a r i t i m e (Fig . 1). A p e n a s se 
emplaza a unos 3 km del cont inente y se en
cuentra unida a este por un puente de iguales 
d i m e n s i o n e s . O le rón t iene una longi tud de 
unos 33 km en su eje mayor por unos 11 k m 
de ancho, abarcando, un área total de 174.63 
k m 2 . Su costa es p redominan temen te arenosa 
y p l ana r , a e x c e p c i ó n del nor te de la isla 
d o n d e e m e r g e n a c a n t i l a d o s c o m p u e s t o s 
p r i n c i p a l m e n t e por c a l i z a s y m a r g a s , con 
alturas que apenas superan los 10 m, De los 
9 3 k m d e c o s t a , m á s d e l 9 0 % e s d e 
natura leza arenosa . Su rel ieve es rea lmente 
senci l lo : muy p lano (alt i tud m á x i m a de 32 
m) y d o n d e las m o r f o l o g í a s más e l e v a d a s 
c o i n c i d e n c o n las d i s t i n t a s f o r m a c i o n e s 
d u n a r e s q u e p e n e t r a n t i e r r a a d e n t r o . Su 
con tex to geo lóg ico incluye p r inc ipa lmen te , 
l i to log ías c a l c á r e a s p u d i e n d o d i s t i ngu i r s e , 
p o r un l a d o , el s e c t o r m á s o c c i d e n t a l y 
s e p t e n t r i o n a l d o n d e af loran m a t e r i a l e s de 
edad cretácica y jurás ica (Fig. 2) . y. por otro, 
la z o n a or ienta l y m e r i d i o n a l . Esta ú l t ima 

destaca por la presencia de mar ismas (parte 
d e e l l a s ya d e s e c a d a s o a l t e r a d a s p a r a la 
formación de salinas) y la conformación de 
e x t e n s a s p l a y a s en las q u e se e m p l a z a n 
i m p o r t a n t e s con jun tos d u n a r e s . La edad y 
origen de estos medios se cor responde a las 
d i s t in tas fases t r a n s g r e s i v a s / r e g r e s i v a s del 
Holoceno Flandriense (Bourguei l y Moreau , 
1972). 

Las playas de mayor t amaño se sitúan al 
S W de la isla y son fruto de la conjunción de 
c o r r i e n t e s p r o c e d e n t e s de l N W y, en su 
e x t r e m o más mer id iona l , de la conf luenc ia 
de flujos p r o c e d e n t e s del N E y E (F ig . 2) 
(Bil leaud el ai. 2005) . Las arenas de es tas 
p l ayas t ienen un t a m a ñ o m e d i o de 0 ,2-0 ,3 
m m y su compos ic ión es diversa. En ellas se 
e n c u e n t r a t an to mate r ia l b ioc l á s t i co c o m o 
cuarzos cuya proporción varía en función de 
la p rox imidad al con t inen te . Los bioclas tos 
proceden de la abrasión que ejerce el oleaje 
sobre los acant i lados y la extensa plataforma 
litoral s i tuados al W de la isla. Los cuarzos , 
a su vez, t ienen su origen en los aportes del 
es tuar io de «La Seudre» . emplazado a pocos 
k i l ó m e t r o s al E y c u y a d e s e m b o c a d u r a se 
integra en el cont inente (Fig. 1). 

Por su parte y en relación a los aspectos 
oceanógraf icos se puede decir que el oleaje 
p r e d o m i n a n t e en e s t e s e c t o r es de c o m 
ponen te W N W y. de forma secunda r i a , de 
direcciones N, N W y W (Bertin et ai. 2004 y 
Billeaud et ai. 2005) . La altura media de las 
olas es de 1.5 m y la máx ima de unos 6 m 
con t e m p o r a l e s muy ac t ivos (Bert in et ai. 
2004) . La dirección predominante del oleaje 
favorece consecuen temente la formación de 
una deriva litoral procedente del norte. Por su 
par te , el rango mareal oscila entre 2 y 5 m 
po r lo q u e es de t ipo semidiurno. a u n q u e 
e x c e p c i o n a l m e n t e en p r i m a v e r a se h a n 
l legado ha producir rangos superiores a los 6 
m. La batimetría existente en la bahía en el 
que se emplaza la isla (Bahía de Marennes -
O l é r o n ) e s p o c o p r o f u n d a y a p e n a s las 
isobatas alcanzan los 10 m. 
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O c é a n o 
A t l á n t i c o 

FRANCIA 
Isla 
I) OI.IKON 

Estuario de la Gironde 

Estuario de La Seudre ESPAÑA ^ec^'ter™neo 

Fisura 1. Local ización de la Isla de Olerón. 

El c l ima de la isla es del t ipo oceánico 
p r o p i o de e s t a s l a t i t u d e s ( M e t e o F r a n c e . 
2 0 0 5 ) . Las p r e c i p i t a c i o n e s se e n c u e n t r a n 
p r ó x i m a s a los 1.000 m m de m e d i a anua l 
r e p a r t i é n d o s e de f o r m a d e s i g u a l e n t r e el 
otoño y el invierno, más lluvioso y. un verano 
r e l a t i v a m e n t e s e c o en el q u e a p e n a s se 
superan los 4 0 m m por m e s . M i e n t r a s , las 
temperaturas son suaves con medias anuales 
de 14 °C. La amplitud térmica, por su parte, 
es de u n o s 1° C. En c u a n t o a la d i n á m i c a 
eò l ica , és ta , se ca rac t e r i za po r d i r e c c i o n e s 
predominantes de componente N W y W. Hay 
que señalar a este respecto, que recientemente 
en el año 1999. la isla al igual que el resto de 
la c o s t a a t l á n t i c a f r a n c e s a , s u f r i ó las 
consecuencias catastróficas de un temporal de 
gran magni tud que supuso la e levac ión del 
nivel del mar asimilable a un coeficiente de 
160 y rachas de viento superiores a los 195 
k m / h . El e v e n t o d e d i m e n s i o n e s 
extraordinarias supuso no sólo la pérdida de 
viviendas, grandes espacios de masa forestal 
y el c o n s e c u e n t e r e t r o c e s o l i t o r a l , s i n o 

también hubo que lamentar el fal lecimiento 
de 88 personas en Francia (NP. . 2007). 

Respecto a la organización del territorio, 
h a y q u e d e s t a c a r q u e se d i s t r i b u y e en 8 
p e q u e ñ o s m u n i c i p i o s («communes») c u y a 
p o b l a c i ó n to ta l a p e n a s s u p e r a los 19 .000 
habi tantes: St. Denis . St. Georges . St. Pierre. 
L a B r é e - l e s B a i n s . D o l u s . L e C h a t e a u . 
G r a n d V i l l a g e y S a i n t - T r o j a n . E s t a p o 
blación vive pr incipalmente de 4 act ividades 
e c o n ó m i c a s : el cu l t ivo de la vid. muy p ró
x i m a a la cos t a , el c u l t i v o de las o s t r a s y 
meji l lones, la pesca, la sal y, f inalmente, el 
tur ismo. Hay que señalar que , a su vez. en el 
t r amo más septent r iona l de la isla se l leva 
p r a c t i c a n d o un m é t o d o de p e s c a « t r a d i 
cional» a partir de «esclusas» (ecluses) que 
tuvo su o r igen en el s ig lo X V I I y que re
c i e n t e m e n t e se ha r e c u p e r a d o . E s t a s , son 
p e q u e ñ a s i n f r a e s t r u c t u r a s q u e a t r a p a n la 
«ict iofauna» durante el proceso de la bajada 
de la marea y que ocupan un pe r íme t ro de 
casi el 30 7c de la franja litoral. 
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Figura 2. Esquema geológ ico de la Isla de Olerón y dirección de las corr ientes pr incipales . 
Elaboración propia a partir de Bourguei l y Moreau (1972) . 

2.1. Antecedentes 

La i s l a , p o r su s i n g u l a r i d a d , ha s i d o 
objeto de múlt iples es tudios en los c a m p o s 
de la Geomorfo log ía (Gabet . 1979; Jeanjean. 
1 9 8 3 : M o n f o r t . 1 9 9 6 : S e n e . 1 9 9 8 : B i -
t h o n n e a u . 1 9 9 9 y G r i v e l . 2 0 0 0 ) . En la 
mayor ía de ellos se t ransluce de una manera 
u otra el p rob lema ocas ionado por los pro
c e s o s e r o s i v o s . Por e s t a c a u s a , e x i s t e un 
r i g u r o s o se szu imien to de la O N F (Of f i ce 

National de Foréts) en las playas emplazadas 
al W y S W d e la i s l a y en l a s q u e l a s 
r e p o b l a c i o n e s d u n a r e s con p i n o m a r í t i m o 
son c o n t i n u a s . Por o t r o l a d o , la p r e o c u 
pación sobre los procesos costeros en Olerón 
se remonta a finales del siglo XVIII cuando 
se inician los trabajos de reforestación en el 
s e c t o r S W ( B o u r g u e i l y M o r e a u . 1 9 7 2 ; 
G u i n e t , 2 0 0 1 ) . En a q u e l l o s m o m e n t o s , el 
mayor conflicto lo planteaban los comple jos 
d u n a r e s e m p l a z a d o s en e s t e s e c t o r , q u e 
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a v a n z a b a n i n e x o r a b l e m e n t e sobre a l g u n a s 
poblac iones . Las acciones emprend idas para 
e v i t a r el a v a n c e d u n a r . t o m a n d o c o m o 
e jemplo otros sectores de la cos ta at lánt ica 
f rancesa , c o n s i s t i e r o n en rea l i za r in t ensas 
campañas de repoblación con pino mar í t imo 
y a p o y a d o s en una e x t e n s a red d e e m p a 
l izadas. La pr imera se llevó acabo en el año 
1820 s iendo muy eficaz en a lgunos parajes, 
cons igu iendo en p romedio más de 750 m de 
g a n a n c i a al m a r . S e c o n s t r u y e r o n m á s 
empal izadas en los años 1876. 1881 y. una 
últ ima, en 1948 recuperándose en este sector 
m e r i d i o n a l d e la i s la a l g o m á s d e 1 K m 
( B o u r g u e i l y M o r e a u . 1972) . A d e m á s de 
e s t a s a y u d a s « a r t i f i c i a l e s » q u e han favo
r e c i d o los p r o c e s o s de a c r e c i ó n , h a y q u e 
destacar que de de forma natural se ha visto 
a compañados por un importante proceso de 
co lma tac ión litoral ent re los s iglos XVII y 
XX. En efecto, en el t r amo cont inental y a 
p o c o s k i l ó m e t r o s de la Isla de O l e r o n . la 
vieja «villa fortificada» de Brouage que en 

l o s m a p a s d e 1 6 2 7 se e m p l a z a b a en la 
m i s m a o r i l l a c o s t e r a , en la a c t u a l i d a d se 
encuentra a más de 2.6 km del mar (Fig. 3). 
A l g u n o s t r a b a j o s h a n a l e r t a d o d e un 
importante descenso del 4 0 % del pr isma de 
marea a consecuenc ia de este efecto desde el 
año 1824 pero, l amentab lemente , no se han 
especif icado las causas hasta este m o m e n t o 
(Bertin et al.. 2004) . Sin emba rgo , hay que 
esperar a la segunda mitad del siglo XX para 
que se p roduzca una nueva react ivación de 
l o s p r o c e s o s e r o s i v o s en la I s l a y . m á s 
concre tamente , de su margen occidental . De 
tal forma que todo el espacio ganado al mar 
en los siglos pasados empieza a perderse de 
forma rápida y espec tacular (Grivel . 2000) . 
A n t e es ta n u e v a s i tuac ión se ha l l evado a 
cabo la construcción de más de 60 esp igones 
y otro tipo de infraestructuras para procurar 
un m e j o r b a l a n c e d e l o s p r o c e s o s d e 
sedimentac ión. Los resul tados de estas obras 
han sido muy dispares y poco eficaces. 
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3. Metodología 

La metodología empleada se divide en 2 
fases c la ramente d i ferenciadas . En una pri
mera , se realizaron las dist intas c a m p a ñ a s de 
c a m p o c o n o b j e t o d e o b t e n e r la d i s t i n t a 
d o c u m e n t a c i ó n y ca r tog ra f í a sobre la q u e 
t r a b a j a r , y a su v e z . t a m b i é n s i r v i ó p a r a 
loca l iza r los p u n t o s más i n t e r e san t e s pa ra 
r e a l i z a r su s e g u i m i e n t o . E s t e , se r e a l i z ó 
entre los años 2000 y 2005 aprovechando los 
m e s e s e s t iva l e s . Del m i s m o y. d e s p u é s de 
e x a m i n a r la ca r tog ra f í a , se p u d o o b s e r v a r 
q u e las p l a y a s e m p l a z a d a s en el t r a m o 
meridional de la isla, más concre tamente en 
el « P u n t a l de G a t s e a u » . e r a n las q u e re 
vestían mayores cambios y. por lo tanto, el 
seguimien to a realizar de este área podía ser 
más met icu loso . Con el lo, en el verano del 
año 2005 se tomaron más de 700 puntos con 
un G P S de este sector. Se acotaron indistin
t a m e n t e la o r i l l a en p l e a m a r m á x i m a , al 
igual que el límite exis tente entre la zona de 
p l aya (berma) y el n a c i m i e n t o de las p r i 
m e r a s d u n a s e m b r i o n a r i a s (toe dune). La 
elección de estas fronteras, se debe a que se 
e n c u e n t r a n i g u a l m e n t e r e f e r e n c i a d a s en 
a lgunas de las cartografías empleadas . 

En una s e g u n d a fase se d ig i t a l i za ron y 
g e o r e f e r e n c i a r o n l o s d i s t i n t o s m a p a s 
e m p l e a n d o c o m o s o f t w a r e y b a s e de l 
S i s t e m a d e I n f o r m a c i ó n G e o g r á f i c a el 
p r o g r a m a A U T O C A D (S . I .G . A U T O C A D 
M a p 2000) . Esta documentac ión cartográfica 
empleada ha sido la s iguiente: 

• Para un análisis cuant i ta t ivo: 
- M a p a t o p o g r á f i c o de l I n s t i t u t e 
Nacional Geograph ique de 1959 a escala 
1:47.000. 
- M a p a G e o l ó g i c o del Ins t i tu te G e o l o -
g i q u e d e F r a n c e d e 1 9 7 2 a e s c a l a 
1:50.000. 
- M a p a t o p o g r á f i c o d e l I n s t i t u t e 
Geograph ique de 1999 a escala 1:25.000 
hoja 1330 OT. 

Por un lado, hay que destacar respecto al 
Mapa Geológ ico , que en el m i s m o se especi
fican las an t iguas l íneas de cos ta del s ig lo 
X I X . P o r o t r o l a d o , de é s t e ú l t i m o y de l 
mapa topográfico 1:25.000 se localizaron las 
ant iguas empa l i zadas de ese m i s m o siglo y 
que han servido c o m o puntos de referencia. 

• Para un análisis cuali tat ivo: 
- M a p a h i s t ó r i c o d e l a ñ o 1 6 2 7 
correspondiente a la «Carie de la Coste 
de La Rochelle a Brouage et de l'lsle de 
Olerón» real izada por el Car tógrafo Real 
Sr. De Chatillon. 
- C a r t o g r a f í a h i s t ó r i c a de l a ñ o 1750 
cor respondiente al Atlas Bellin. 
- C a r t o g r a f í a h i s t ó r i c a de l a ñ o 1764 

correspondiente al Atlas Bellin. 
En relación a la cartografía, señalar que 

para subsanar la diferencia de escalas entre 
los dist intos mapas históricos y recientes , se 
l levó a cabo un proceso de homogenizac ión 
a coordenadas U T M . El mayor conflicto de 
m a n e j a r c a r t o g r a f í a s tan d i s t i n t a s se p r e 
sentaba no sólo en las escalas , s ino también 
en las p r o y e c c i o n e s . Para reso lver es to , se 
buscaron en las campañas de c a m p o puntos 
que estuvieran reflejados en todos los mapas 
y con coordenadas conocidas : Ininkeis de la 
S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , faros , las viejas 
empa l izadas para la fijación de dunas , cruces 
de caminos , iglesias, etc. Respecto al es tudio 
de la eros ión litoral a partir del anál is is de 
l o s e m p l a z a m i e n t o s d e l o s bunkers en 
F r a n c i a ha s i d o un p r o c e d i m i e n t o m u y 
u t i l i z a d o y q u e ha d a d o m a g n í f i c o s 
resul tados (Regnauld et al. . 2004) . El error 
m á x i m o calculado por el e scaneo y contraste 
de los planos se ha es t imado en unos 5 m. La 
c a r t o g r a f í a del s ig lo X V I I ( 1 6 2 7 ) . por su 
p a r t e , t e n í a u n a e s c a l a a p r o x i m a d a d e 
1 :70.000 y. s o r p r e n d e n t e m e n t e , c o i n c i d í a 
b a s t a n t e con la s i t u a c i ó n de los d i s t i n t o s 
puntos de control (cruces de caminos ) pre
sen tando apenas distorsión aparente respecto 
al res to de c a r t o g r a f í a s más m o d e r n a s . A 
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p e s a r de e l l o , c o m o se d e s t a c ó con a n t e 
r i o r i d a d , su a n á l i s i s se t o m a r á d e s d e un 
punto de vista cual i tat ivo. 

4. Resultados y discusión 

4 .1 . Ba lance cartográf ico (1:50.()0Ü) 
La interpretación de la cartografía histó

rica de los siglos XVII . XVIII y XIX. pre
s e n t a un l i t o r a l m u y c a m b i a n t e y en 
acreción. sobre todo, en la costa occidental 
de Olé ron . Es en los m a p a s de la s e g u n d a 
mitad del siglo XX y en especial . la relativa 
al p e r í o d o 1 9 5 9 - 1 9 9 9 . d o n d e es te p r o c e s o 
parece invertirse a favor de la erosión (Fig. 
4 ) . El S . I .G m u e s t r a la e x i s t e n c i a de 3 0 
s e c t o r e s c o n b a l a n c e s s i g n i f i c a t i v o s d e 
e ros ión /acumulac ión en toda la isla. El ba
l a n c e n e t o e s de u n a p é r d i d a g l o b a l d e 
166.20 Ha en 40 años . Sin embargo , hay que 
establecer una diferencia entre la costa sur-
o r ien ta l y n o r o r i e n t a l . con la oe s t e y sur-
occ identa l de la isla. La p r imera t iene una 
t e n d e n c i a a c u m u l a t i v a d e u n a s 3 9 H a 
ganadas al mar desde el año 1959. mientras , 
e l b a l a n c e d e la s e g u n d a e s n e t a m e n t e 
erosivo con una pérdida de más de 142.4 Ha 
(F ig . 4 ) . A s í p u e s , un s e c t o r a c u m u l a las 
arenas procedentes de las corr ientes del N y 
NE (costa de La Rochel le ) y la otra pierde 
por e n c o n t r a r s e más e x p u e s t a al o lea je y. 
d o n d e los f lujos p r o c e d e n t e s del N W son 
más ef icaces en el t ras lado de las a renas a 
otras zonas . Respec to a los metros l ineales 
de re t ranqueo, las tasas máx imas de erosión 
para el per íodo 1959-1999. varían entre -1.4 
m/año (Le Chu tean ) y la m á x i m a de -10.7 
m/año en Gatseau (SW)-ver Tabla I. Por su 
parte, las tasas máx imas de acumulac ión se 
encuent ran entre +1.2 m/año y los + 2 m/año 
de La Bree Les Bains (costa E). T o d o parece 
a p u n t a r , con e s t o s d a t o s y c o n la o b s e r 
vación de la figura 4 . que la exis tencia de los 
30 diques emplazados en el área N E y E son 
m á s e f i c a c e s en la r e t e n c i ó n de los s e d i 
mentos , respecto a los otros 30 local izados 

en el t ramo litoral occidental donde , a pesar 
de ellos, pros igue la pérdida de arena en las 
playas. 

4 . 2 . C o s t a a c a n t i l a d a ( m a t e r i a l e s 
consol idados) 

La cos ta a c a n t i l a d a se e n c u e n t r a en el 
sector más septentrional de la isla y se c o m 
p o n e de m a t e r i a l e s de e d a d j u r á s i c a c u y a 
altura, en ningún caso , sobrepasa los 20 m 
respecto al nivel medio del mar ( recordar la 
f igura 2) . Las tasas resul tantes del ba lance 
ca r t og rá f i co son s ign i f i ca t ivas : de 0 .4 -0 .7 
m/año . Estas cifras son muy similares a las 
registradas en las costas acant i ladas del este 
de Sussex (Blakler . 2001) y de otras zonas 
rocosas de Francia, pero bastante inferiores 
a las que se dan en Cr ie l -sur -Mer donde los 
acant i lados llegan a retroceder los 10 m/año 
(Meur-Férec y Morel . 2004) . 

Los bunkers del frente Atlánt ico Alemán 
de la S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l q u e . has ta 
h a c e u n o s 4 0 a ñ o s d o m i n a b a n s o b r e los 
acan t i l ados , hoy en día es tán sepa rados de 
los escarpes a una dis tancia de unos 4 y 6 m 
(Fig. 5) . 

4.3. Evoluc ión de la costa S W de la isla de 
Oléron (materia les no consol idados) 

E s t e t r a m o l i t o r a l e s t á c o m p u e s t o 
pr inc ipa lmente por playas arenosas . Destaca 
sobre todos los demás sectores de la isla, el 
s egmento SW. En él, más de 1 k m 2 de costa 
g a n a d a al m a r h a c e 3 0 0 a ñ o s h a s i d o 
p r á c t i c a m e n t e d e s m a n t e l a d a ( B o u r g u e i l y 
Moreau . 1972: Grivel , 2000) y. ac tua lmente , 
las or i l las se s i túan muy cerca de aque l las 
i n i c i a l e s . A s í p u e s , el s i s t e m a d e e m p a 
lizadas que fuera tan resolut ivo en el pasado 
ya no t iene tanta eficacia ante los procesos 
e r o s i v o s . P o r e j e m p l o , en la P l a y a d e 
Ver tbo i s que se e m p l a z a en la m a r g e n su
perior de este sector, se encuentran a lgunas 
infraestructuras bajo el agua o al borde del 
mar (Fig. 6) . 
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Figura 4. Tasas de erosión/acumulación en la costa de la Isla de Olerán para el período 1959-1999. 

Tabla I. Tasas máx imas de e ros ión /acumulac ión anuales en las «playas» de la Isla de Olerón 
para el per íodo 1959-1999. 

m/año P L A Y A / S i t u a c i ó n Observac iones 

-2 ,52 D o m i n ó Costa N W ; 

-2,5 La Cot iniére Cos ta W; 

(+) 1,6 Grand village Cos ta W; 

-10,7 Gatseau Cos ta S W ; 

(+) 2,4 Saint Denis Cos ta N E 

(+) l , 2 a ( + ) 2 La Breé les Bains Cos ta E 

-1,4 Le Chaleau Costa SE 
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Figura 5. Vista en bajamar de un bunker que hace unos 4 0 años aún se encont raba sobre el 
acant i lado (Julio de 2000) . 

Figura 6. Carretera cor tada por la erosión en la playa de Vertbois (costa oeste de la Isla de 
Ole rán) . 
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Por otro lado, en el «Puntal de Gatseau» 
al S W d e la i s l a , el a n á l i s i s c o n G P S 
real izado en Agosto de 2005 y. en contraste 
con la línea de costa de 1959 ha de te rminado 
una tasa de r e t roceso m á x i m o de - 841 m 
(18.3 m/año) . En definitiva, una de las más 
e s p e c t a c u l a r e s r e g i s t r a d a s e n la c o s t a 
atlántica (Fig. 7). Parece además , que existe 
una aceleración de la erosión en los úl t imos 
años a tenor de los resul tados obtenidos en la 
Tabla 1. En la misma, se aprecia c o m o hasta 
el año 1999 el balance negat ivo era de -10.7 
m/año superándose , los 18 m/año de pérdida, 
desde en tonces . Si bien, hace a lgunos años 
exist ía una be rma lo suf ic ientemente ancha 
q u e s e p a r a b a d e la a c c i ó n l i t o r a l a l o s 

comple jos dunares . hoy en día. estos úl t imos 
se encuentran en la mayor ía de los casos en 
franco re t roceso y bat idos d i rec tamente por 
el oleaje (Fig. 8). Hay que señalar por otro 
l ado , q u e el r e t r o c e s o no s igue una pau ta 
c o n s t a n t e . E f e c t i v a m e n t e , un e j e m p l o lo 
h a l l a m o s con la t e m p e s t a d o c u r r i d a en el 
mes de d ic iembre del año 1999. evento , que 
vino acompañado de vientos que alcanzaron 
lo s 198 k m / h ( M e t e o F r a n c e . 2 0 0 5 ) . 
T a m b i é n , la p l a y a su f r ió u n a i m p o r t a n t e 
pérdida de arena en pocas horas a causa del 
fuerte oleaje desa tado y el ascenso del nivel 
de las aguas por enc ima de +1 .8 m (según 
c o m u n i c a c i ó n p e r s o n a l r e a l i z a d a p o r los 
habitantes de la zona) . 

0 500 1000m 

EVOLUCIÓN de la PLAYA de la Pte. de GATSEAU entre 1959 y 2005 

Figura 7. Evolución de la linea de costa en el Puntal de Ga t s eau -Saummona rds al sur de la Isla 
de Oléron. (Fondo de imagen Google Earth con imagen satélite S P O T del año 2005) . 
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Figura 8. Vista de Julio de 2002 del bosque correspondiente a la zona recuperada al mar en 
1948. Hoy en día está totalmente cubier to por las aguas . 

4.4. Posibles causas del retroceso de la 
línea de costa 

R e s p e c t o a los m o t i v o s de e s t e fuer te 
proceso erosivo d is t ingui remos: 

- Causas antrópicas: 
1) Desde el punto de vista teórico, parece 

e x i s t i r una c l a r a r e l a c i ó n e n t r e la p r o l i 
feración de d iques y e s p i g o n e s en la zona 
norte y s i tuados a barloflujo. con el reinicio 
de los p rocesos e ros ivos en el sector mer i 
d i o n a l d e la i s l a si n o s a t e n e m o s a la 
d i r e c c i ó n de las c o r r i e n t e s p r e d o m i n a n t e s 
del N W . A d e m á s , no parecen resultar efec
t ivos en la conse rvac ión de los s ed imen tos 
de ese t ramo costero (comunicac ión personal 
de l i n g e n i e r o e n c a r g a d o de c o s t a s en la 
Commune de Saint Pierre) y. ac tua lmente no 
faltan o p i n i o n e s q u e sug i e r en su d e s m a n -
te lamiento. 

2 ) O t r o f a c t o r q u e p o d r í a s e r c o n d i 
cionante en la falta de l legada de sedimentos 
desde la costa norte a la suroeste es el de la 
r e c u p e r a c i ó n d e l a s a n t i g u a s f o r m a s d e 
pesca: las «Ecluses» . Se basan en la creación 
de autént icas jaulas de piedra que apris ionan 
el p e s c a d o y m a r i s c o a m a r e a baja y. con 
ellas, arenas y cantos . En el m o m e n t o actual 
es dif íci l e s t a b l e c e r c u a n t i t a t i v a m e n t e los 
e fec tos de es tas in f raes t ruc tu ras y q u e d a n 
pendientes para es tudios poster iores . Puede 
sorprender quizás esta afirmación pero, en s i 
mismas , const i tuyen una muralla que bordea 
más del 307r de la costa septentrional de la 
isla. 

3) La falta de l l e g a d a de s e d i m e n t o s , 
s e g ú n t r a b a j o s r e c i e n t e s , t a m b i é n p a r e c e 
e s t a r r e l a c i o n a d a c o n v a r i a c i o n e s en el 
c o m p o r t a m i e n t o del es tuar io de La Seudre : 
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el p r o c e s o de c o l m a t a c i ó n de es te á m b i t o 
p a r e c e h a b e r v a r i a d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
(Bertin et al, 2004) . Así . al norte de esta de
s e m b o c a d u r a pa rece ex i s t i r un i m p o r t a n t e 
d é f i c i t s e d i m e n t a r i o q u e p u e d e h a b e r 
repercut ido por igual en la Isla de Oleran . A 
es te p r o c e s o hay que añad i r l e , a d e m á s , la 
impor tante presión ant rópica que t iene este 
e s t u a r i o tan i n t e r v e n i d o : p a r c e l a s p a r a el 
c u l t i v o de l m a r i s c o q u e s u p o n e n la s u s 
tracción de agua; canal izaciones en su t ramo 
de cabecera ; etc . 

- Cansas naturales: 
Entre las causas naturales seña la remos la 

i n c i d e n c i a d e l o s t e m p o r a l e s y m á s 
concre tamen te , en relación al anál is is efec
tuado en el «Puntal de Ga tseau» . el que tuvo 
lugar en Dic iembre de 1999. El poder des-
tructivo del m i s m o ocas ionó muchos daños 
n o s ó l o en la i s l a s i n o en t o d a F r a n c i a 
(Guinet . 2001) . 

5. Conclusiones 

Se ha p r e t e n d i d o r e a l i z a r una p r i m e r a 
ap rox imac ión a los impor tan tes f enómenos 
e r o s i v o s de la cos t a de la Isla de O l é r o n . 
T o d o ello, a partir del empleo contras tado de 
car tograf ía con G P S y a s u m i e n d o con el lo 
un e r r o r en el a n á l i s i s c u a n t i t a t i v o , q u e 
puede resul tar m o d e r a d o (unos +5 m). Sin 
e m b a r g o , h a y q u e s e ñ a l a r q u e los d a t o s 
obtenidos no dejan de tener un interés ante la 
magni tud del re t ranqueo que está sufriendo 
e s t a c o s t a y. en c i e r t a f o r m a , a p o r t a una 
visión cual i ta t iva de estos procesos . Queda 
con ello pendiente , la realización de otro tipo 
de e s t u d i o s y aná l i s i s m á s p r o f u n d o s que 
ayuden a desvelar los factores causantes de 
los p r o c e s o s e r o s i v o s de O l é r o n de forma 
más d e t a l l a d a y q u e se e s p e r a se p u e d a n 
desarrol lar en un futuro no muy lejano. 

Los p r o c e s o s e r o s i v o s de es ta isla son 
m u y s i g n i f i c a t i v o s e i m p o r t a n t e s : t a n t o 
sobre las formaciones acant i ladas de su perí

m e t r o m á s s e p t e n t r i o n a l ( en t r e los 4 0 - 7 0 
cm/año en el peor de los casos) c o m o en los 
c o n j u n t o s p l a y e r o s , c o n t a s a s m á x i m a s 
anuales p róx imas a los 2 m/año . Sobre todo 
hay que destacar el importante re troceso de 
la «flecha» o «puntal» de Gatseau al sur de 
la isla con medias actuales que superan los 
18 m/año. 

Las causas de este p roceso de degrada 
c i ó n p a r e c e s e r la a c c i ó n c o m b i n a d a d e 
factores naturales y antrópicos. En definitiva, 
t odo e l lo , supone un au tén t ico reto para la 
ges t ión cos te ra de una isla q u e v ive pr in
c ipalmente de su litoral. Hasta el momen to , 
las soluciones aportadas han estado s iempre 
d i r i g i d a s a la c o n s t r u c c i ó n d e d i q u e s , 
espigones y otro t ipo de infraestructuras que 
no han consegu ido resul tados pos i t ivos . Es 
realmente difícil hacer una propuesta que no 
s u p o n g a u n a a c c i ó n i n t e g r a d a y r e g i o n a l , 
más que local. Esta, en todo caso debe estar 
orientada a una gestión costera que tenga por 
objeto facilitar la c i rculación libre de sedi
mentos en el litoral y en los ríos que los su
min is t ran : «descana l i za r» , d e s m a n t e l a r en-
c a u z a m i e n t o s y p r e s a s , e r r a d i c a c i ó n d e 
paseos mar í t imos , etc . Todas ellas son me
didas impopulares y que replantea sin lugar a 
dudas una «ordenación del territorio» anexo 
a los e s p a c i o s f l u v i a l e s y l i t o r a l e s b i e n 
distinta a la actual, no sólo en Francia, sino 
en todo el mundo . 
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