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RESUMEN

En la confluencia de las de sembocaduras de los rios Odiel y Tinto , litoral s ur oe s t e
de la Peninsula Ibé rica, se conforma un medio sedimentario de caracteristicas mareales acusa
das, siendo el litoral de rango mesomareal .

Se describen los efectos derivados de tres construcc iones antr6picas en la ria de
Huelva. Las salinas de isla Bacuta han propiciado la hipersalinizaci6n del entorno. El dique
de contención de a renas del puerto de Huelva ha aumentado la velocidad de los ciclos mareales
y la contención de los ganchos arenosos, favoreciendo también la instalación de un medio
de playa en la cara expuesta, Y las balsas de yeso, construidas para albergar residuos indus
triales, han destruido totalmente las zonas de marismas.

ABSTRACT

At the Odi e l and Tinto river mouths, Southwetern Iberian Peninsula, a tidal sedimen
tary environment is constituted, being the tidal range mesotidal .

Three antropic builds up and its derived influences are desctibed. So that, the
Bacuta island salinas has produced the sal t increasing of the geographic context. The bank
of Huelva port has modified the time/velocity relation in the tidal cycles , as well the stop
ping of bar sands and the generation of a beach environment at the external face of this
bank. And the presence of gypsum, safts, - to storing industrial residues, has completely des 
troyed the ma r s h environments .

IHTRODUCCIOH

En la parte sur-atlántica de la
Peninsula Ibérica, litoral de Huelva, se
desarrolla un amplio conjunto de zonas húme
das costeras de claras influencias mareales,
entre las que se encuentra la ria de Huelva.
Dicho medio ambiente se sitúa en la confluen
cia de las desembocaduras de los rios Tinto
y Odiel (FIGURA 1).

por un régimen mareal semidiurno, con ampli
tud de oscilaciones extremas del nivel
del mar comprendidas entre 0,60 m. para
mareas muertas y 3,4 m. para mareas vivas
(datos referidos al año 1986), siendo la
media anual algo superior a los 2 m.. Se
trata, por lo tanto, de una costa de tipo
mesomareal.

El crecimiento progresivo de la
flecha litoral de Punta Umbria, en direcci6n
S.E., supuso el cierre parcial de esta bahia
y la formaci6n de una zona de estuario prote
gido (Bar-built Estuary, FAIRBRIDGE, 1980).

El curso bajo de estos rios fue
i nvadi do por el mar al final de la transgre 
S10n flandriense, hace aproximadamente 5.000
años (NICHEL y BIGGS, 1985), desarrollándose
una amplia bahia sobre detritos neógeno
cuaternarios, que constituyen su sustrato
y su área de aporte más directo.
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En el Golfo de Cádiz la corriente
de deriva litoral se produce desde el Oeste
hacia el Este (M.O .P .U ., 1985). y la direc 
ción predominante del oleaje, que incide
sobre la co sta, es O. y O.S.O • .

En este trabajo se exponen los
efectos derivados sobre la dinámica del
medio natural, que ha supuesto la presencia
de algunas construcciones artificiales
en la ria de Huelva, lo cual representa
un tipo de actividades didácticas recomenda
das para introducir al estudiante en la
problemática de la Geologia ambiental.
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da, que coincide con las precipitaciones
más importantes, lo que suele corresponder
con el perlado comprendido entre los meses
de noviembre a febrero.

No obstante el aporte fluvial es
muy escaso y se resuelve en una dispersión
rápida del agua dulce en un volumen mayor
de agua salada.

- Material fino: De origen fundamental
mente marino y procedente de la floculación
de partlculas disueltas . Representa el
conjunto más importante del volumen de
materiales, que colmatan el estuario.

aporte
tener

refiere al
éste puede

De otro lado, conviene indicar
que se han distinguido varios submedios
asociados en la rla de Huelva (BORREGO,
1988), entre los que cabe citar: marismas
salobres o mareales, marismas estériles ,
llanuras marea les y zonas de playa aso
ciadas.

- Aporte marino: Se observa en las partes
más bajas del estuario, fondo y barras y
bajlos arenosos, la presencia de arenas
siliciclásticas de grano medio-grueso y
restos de material carbonatado, conchas
sobre todo.

Por lo que se
de sedimento al medio,
varios origenes:

Por lo tanto, la dinámica mareal
es el proceso más importante, desarrollándo
se un entramado de esteros, caftos, y cana
les, que forman el sistema conductor de
los flujos mareales. La amplitud de la
marea decrece hacia la cabeza del estuario.

- Aporte fluvial: Los rlos Tinto y Odiel
introducen, en la zona alta del estuario,
arenas gruesas y muy gruesas, ricas en
óxidos de hierro. Este material procede
del desmantelamiento de los relieves paleo
zoicos próximos. Existen también aportes
de efluentes menores, procedentes del drena
je superficial de los contornos terciarios ,
que introducen detritos finos, l imos y
arenas finas, lateralmente y con carácter
torrencial.

PIGURA l. Localización geográfica del sec-
tor estudiado. Se indica la ubicación de los
sectores referidos en el trabajo.

DlHAKICA DE LA RIA DE HUELVA LOS PROCESOS ANTROPICOS y SUS EFECTOS

Los estuarios son zonas de transi
ción entre los dominios continental y marino,
sujetos a un equilibrio inestable que depende
del grado de interrelación de varios facto
res: marco tectónico, eustatismo, clima,
dinámica marina y fluvial, naturaleza y
volumen de los aportes, y la actividad antró
pica (WOLFE & KJERFUE, 1986) .

Con objeto de analizar las influen
cias derivadas de algunas construcciones
artificiales e n la rla de Huelva, se ha
procedido al estudio comparativo de la
cartografla geomorfológica, fotointerpretarla
a partir de fotogramas aéreos realizados
en vuelos anteriores y posteriores a d i chas
construcciones.

La rla de Huelva es un medio de
influencia mareal muy importante, donde
los aportes fluviales siguen una pauta marca
damente estacional; siendo escasos durante
gran parte del afta y con una época de creci-

Los fotogramas aéreos fueron toma
dos en los aftas 1956 y 1984. Con ello se
puede observar la evolución en el tiempo
de las macroformas. Todo ésto permite reali
zar observaciones directas sobre los proce-
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FI GURA 2. Salinas de Isla Bacuta. A: 1956. B:1984. Obsérvese l a prác tica desaparición (B) del 
sistema de esteros y canales mareal, que existian en 1956 (A). Leyenda de signos para
las f iguras 2, 3 y 4: a.- Caños y esteros act ivos. b. - Zona i n t e rma r eal . c. - Constru~

ciones portuarias. d. - Ganchos are,osos . e. - Bajos fondos arenosos. f . - Salinas . 
g.- Zonas de marismas estériles. h. - Dique de contenci ón de arenas. i .-Balsa s de ye
sos. j.-Ac umulac iones de residuos sólidos u r bano s . k .-Acu ula cione s de r e siduos sól i
dos i ndu s t riale s . l . -Efluentes i ndustriale s .

sos , f ormas y sedimentos actuales; asi c omo
sobre l os depósitos rec ientes y relict os ,
que dan te s timo ni o de procesos pa s a do s .

En la FIGURA l s e i ndi ca l a ubic a 
ción de l a s tres construcci ones estudiadas
en e ste trabajo. Y la ca rt ografia ge omorfoló
gica comparada de éstas se detalla en las
FI GURAS 2, 3 y 4, res pect i vamente.

1 .- Sa l inas de l a I s l a Bacuta.

Los efectos derivados de esta cons 
t rucci ón se constatan con facil idad al c ompa 
rar las cartografias geomorfológicas previa
(FIGURA 2-A) Y posterior (FIGURA 2-8) .

Dichos efectos pueden s intetizarse
de la forma que sigue :

a ) Se ha producido una desecación previa
de las zonas supra e intermareales,
con la destrucción total del ecosistema
mareal . Ello ha supuesto, l ógicamente,
la pérdida de zonas húmedas .

b ) Ha dado luga r , también, a un aporte
anormal de sa l en las zonas ad yacentes ,

debido a la dispersión de és ta po r
el v i ento y la lluvia , desde l a s
zonas de a c umulación . Lo que quier e
decir, en ot ro s términos, que ha
conducido a la hi pe r s a lini z a ción
del med i o .

c) Y la d ispersión del residuo detriti 
ca fino, que acompa ña a la sal, ha
hecho au me n t a r el material en s us pe n
sión e n la zona c ircundante. Este
material, que es t r a n s po r t ado por
el vi e nt o en f orma de polvo , afecta
a la población ve g e t a l circundante.

2.- Dique de contención de arenas del puerto
de Huelva.

De e nt r e los numerosos efectos
producidos citamos los siguientes:

a) La interacción de corrientes mareales ,
flujo y reflujo, e n el ca nal principal
y la corriente de deriva litoral
produjo un depósit o de arenas, con
morfo logia de ganchos superpuestos
e n l a zo na má s externa (FIGURA 3-A).
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FIGURA 3 . Dique de contención de arenas en la bocana del puerto de Huelva. A: 1956. B: 1984.
La construcción del dique ha supuesto la estabilización de los ganchos arenosos
y l a f ormación de un edio sedimentario de playa en su cara expuesta.
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FIGURA 4 . Balsas de yesos . A: 1956. B: 1984. Se observa claramente que el efecto inmediato
de esta construcción ha supuesto l a desaparición del entramado de esteros y canales
mareales existentes en 1956 (A).
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La c ons trucc ión del esp1gon separó
el f l u j o mareal de las c orr ientes
d e de r i va . Es ta s últ i mas de po s i t a n ,
consecuentement e , la a r ena t r a nsport ada
en l a car a expuesta d e l dique ; con
lo cual se forma alli una zona de
playa (FIGURA 3-B) .

b) Es t a c ons truc c i ón signi fi ca el ate r r a
miento , tanto de pa rt e de la zona
áe marismas , como de la dirección
de pa rte de canales y este ros (FIGURA
3-A) . como consecuencia de é sto se
crean zonas sin dre na j e late ral , que
adquie ren c arac te r istica s e ndo rréic as ,
con aguas e stancad a s .

Por otro lado , este aterramiento indi 
cado , produce la colmatación rápi da
del e stero , como consecuencia d e l
efecto d e pantalla producido .

Todo lo ante rior significa la modif ica
ción artificial de l pat rón d e d renaje
en zonas amplias de mari sma alta .

Es te yeso se h~ acumula do en la s
zona s adyacent e s y en l os c a nale s
d e drena je na tural es, al producirs e
el de sbordami ent o de l as ba l sa s .

b) Las grandes acumulaciones d e o t ro
tipo de de s e c ho s industriales o urba 
nos, cenizas y r e s iduos sólidos urba
no s , ha produci do un aumento aprecia
ble d e la carga litostática , que
soporta el medio natural. Así como ,
y también , la contaminación de la
zona adyacente a estos de s e c ho s .

Tambi é n ha provocado la in t roducción
d e elementos extraños (sulf atos y
metales pesados) y , casi siempre ,
nocivos para el ecosistema (fauna
y flora) .

A todo lo a nte rio r se une el au ment o
d e l a carga en suspensión d e part ícu 
las finas , tanto en la a t mó s f era
c omo en la hidrosfera .

3. - Balsas d e yesos y acumulaciones de ceni 
zas y residuos s ólidos urbanos.

d) Y, finalmente , este dique e jerce un
efecto de pantalla sobre las co rrientes
marinas , como se acaba de referi r ,
lo que dá lugar a la descarga de gran
par te del material suspendido en éstas ,
con su consiguiente déficit en el
aporte al interior del estuario
(PASKOFF, 1985) .

c) El espigón cond i ciona la entrad a y
salida de los fl ujos y r e f l u j o s marea 
les desde mar abierto , modificando
el trayecto y la sección de drenaje .
Ello inc rementa la velocidad de flujo
y altera el valor de la relación
velocidad/tiempo e n los c i clos d e
marea , que son los que controlan ,
tanto los volúmenes de agua , como
l os ciclos necesa rios para la renova 
C10n total del agua en el interior
del estuario y los procesos de flocula 
ción (P ETH ICK , 198 4 ).

4 . - Otro t ipo de ac t ividades.

d e zonas
mari smas

de áre a s

c) Y la quema indisc riminada
amplias con vegetación d e
ha producido la a par 1C10n
de mar i sma e sté r i l.

b) La agricu ltura intensiva de las zonas
adyacentes ha originado la deforesta 
ción y aumento d e la erosión . Lo
que produce el aporte de detritos
fi nos y la ent rada , e n el medio am
bien te , de elementos extraños ( por
ejemplo , f e r t i l i z a n t e s nitrogenados ) ,
por causa de la esco r rentia subterrá
nea , que alteran la r e l a c i ó n na t ura l
nitrógeno/fósforo , de impo rtancia
vit al para la flora y los orga nismos
be ntónicos de estos med i os ( KRAENTER
& WETREL, 1986) .

a) La presencia de efluentes de residuos
indust riales sobre los canales princi
pales de los rios Tinto y Odiel.

En este orden de cosas , c abría
añadi r lo que sigue :

Citamos , en este último apartado.
otras actividades antrópicas no refe ridas
explicitamente en las páginas que preceden.

el flujo
incremen
sobre el

El aumento de velocidad en
y reflujo marea les provoca el
co de la erosión de éstos
fondo del canal principal .

Esta actividad , desarrollada por
dife rentes industrias ubicadas en el área ,
ha producido una serie de e fectos ; de los
que merece destacarse los siguientes :

a) La construcción de balsas d e ye so ,
para el vertido d e los r e s i d uo s indus
triales , producto de la degradación
de fo sfatos , ha provocado la destruc
ción total de las zonas de marismas .
Es t o es d e fácil constatación, al
compa rar las figu ras 4- A y 4 -B .

DISCUSION y CONCLUSIONES

Se ha n glosado l a s modificaciones
que han oc a s i ona do alguna s actividades
ant rópicas en el medio natu r a l. Procederia
aho r a , po r lo t anto , s ugerir l a e vo l uc i ón
previsible d e e st as modi fic aciones , as i
como la l inea en que pu di e r an alterarse
sus efec t os nocivos presun t os. No ob s t ant e ,
d ad o e l objeto de este simpos i o , presentamos
esta nota para i nclui r en un proyecto docen
te , cuyo objet ivo primordia l s ea i nst rui r



a l estudiante sobre las transformaciones
que pued e n ocasionar actuaciones humanas
determinadas sobre el medio natural.

En este sent ido, l a ac tiv idad d idác
ti c a recomendada es la f otointerpretación
de l os d iferentes sectores de la ria de
Huel va , en f otogramas de vue los anteriores
y po s t e r io r e s a d ichas c onstrucciones antró
pica s . Poster i ormente se rea lizará vi s it a
geológ ic a a lo s s ectores seleccionados d uran
t e l a fot ointerpretación previa . Con ello
se cc ns t a t a rán l os efectos der i vados de
d i c has cons t ruc c ione s . Es ta act i v idad es,
en cie r to modo , la explic itada en este tra
bajo ,
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