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RESUMEN

En este trabajo presentamos los resultados del proyecto de participación ciudadana llevado a cabo entre 
los años 2014 y 2015, destinado a sensibilizar a la población local sobre los efectos de la erosión del 
litoral en la destrucción del patrimonio arqueológico. Con el objetivo de integrar al público en la ob-
servación de la erosión se ha puesto en marcha una aplicación móvil, además de una intensa campaña 
de prospección y formación teórico-práctica dirigida a voluntarios experimentados y que ha contado 
con la integración en el proyecto de los guardas del litoral, lo que permitirá un mejor seguimiento de 
los procesos erosivos y su impacto en el patrimonio. Esta primera campaña nos ha permitido hacer una 
evaluación del impacto de la erosión, a partir de la cual se han seleccionado un conjunto de yacimientos 
de cronología diversa repartidos por el litoral atlántico noroccidental de Francia que serán objeto de un 
seguimiento arqueológico específico.

palabras clave: Erosión litoral, ciencia participativa, patrimonio, aplicación móvil

ABSTRACT

In this paper, we present the results of a citizen science project carried out between 2014 and 2015, aimed 
at sensitizing the local population about the effects of coastal erosion on the preservation of archaeological 
heritage. With the aim of engaging the public in monitoring the erosion process, we launched a Smartphone 
application, an intense survey and a theoretical-practical training campaign for experienced volunteers. 
This campaign has also benefited from the integration of coastal guards in the project, allowing for a better 
monitoring of erosion processes and their impact on cultural heritage in the future. This first campaign has 
allowed us to make an assessment of the impact of erosion in the north-western Atlantic coast of France. A 
subset of archaeological sites from different periods has subsequently been selected to be the subject of a 
specific archaeological monitoring.

Keywords: Coastal erosion, community engagement, heritage, Smartphone application

introducción

El cambio climático y alguna de sus consecuencias, como el aumento de las precipi-
taciones, el retroceso de las masas de hielo, el aumento del nivel del mar y la sumersión 
marina, así como las condiciones climáticas adversas, amenazan con destruir una parte 
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del patrimonio cultural, en especial aquel más vulnerable, como es el caso del patrimonio litoral. 
Como hemos podido observar durante el invierno 2014, un yacimiento expuesto puede desaparecer 
definitivamente en pocas semanas o incluso menos tiempo (ERLANDSON, 2008). A estos efectos 
naturales hay que sumar la presión antrópica y otros fenómenos catastróficos puntuales como las ma-
reas negras, que pueden ser un factor de riesgo determinante en algunas zonas de alta frecuentación 
turística o industrial.

El problema de la desaparición del patrimonio arqueológico debido a la presión antrópica y a 
los fenómenos naturales no es nuevo y a lo largo de la historia los procesos erosivos han hecho des-
aparecer innumerables vestigios. En los últimos años, las campañas mediáticas relacionadas con las 
consecuencias del cambio climático y el paso de tormentas con efectos muy dañinos sobre el patri-
monio, han provocado la concienciación de una parte de la ciudadanía preocupada por esta pérdida 
patrimonial. Los estudios e informes realizados por el panel intergubernamental sobre cambio climá-
tico (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change; http://www.ipcc.ch/) han contribuido 
igualmente a este panorama.

El primer proyecto que puso en relación a arqueólogos, gestores del patrimonio y ciudadanía 
fue el “Shorewatch Project” (ASHMORE, 1994), cuyo objeto era poner en relación los diferentes 
agentes del territorio en Escocia frente a los efectos evidentes de la erosión del litoral. En la actuali-
dad este proyecto ha evolucionado en el “Scotland’s Coastal Heritage at Risk” bajo la coordinación 
de la Universidad de Saint-Andrews (DAWSON, 2013). Un modelo similar se está desarrollando 
actualmente en Inglaterra, el “Coastal and Intertidal Zone Archaeological Network”, con la par-
ticipación del Museum of London Archaeology, el Council for British Archaeology y la Nautical 
Archaeology Society (COHEN et alii, en prensa), así como en Irlanda, aunque con un área de acción 
limitada a la región de Sligo en la costa oeste de la isla (BONSALL, en prensa). Asimismo, al otro 
lado del Atlántico, otras iniciativas similares han surgido recientemente en Canadá, el “Coastal Ar-
chaeological Resources Risk Assessment” (POLLARD-BELSHEIM et alii, 2014).

En la Península Ibérica, los proyectos de arqueología participativa y erosión del litoral son aún 
muy escasos; la reciente iniciativa Guidoiro Dixital (Durham University /INCIPIT-CSIC), permite la 
participación ciudadana mediante el envío de imágenes del islote de Guidoiro Areoso (Galicia) con 
el objetivo de hacer una monitorización de la erosión del patrimonio y recuperar información sobre 
yacimientos ya destruidos (LÓPEZ-ROMERO et alii, en prensa).

Erosión dEl litoral y dEstrucción dEl patriMonio En la costa 
atlÁntica FrancEsa

El litoral de la costa Atlántica y del Canal de la Mancha presenta una gran variedad geomorfo-
lógica, con una sucesión de costa baja, playas de arena, marismas, costas rocosas bajas y acantilados 
(Fig. 1). Esta heterogeneidad del litoral tendrá su reflejo en el comportamiento diferente respecto a 
la erosión. El litoral es especialmente móvil en los departamentos franceses de Côtes-d’Armor y Fi-
nistère (oeste y norte de la Bretaña), en concreto en aquellas zonas de litoral bajo, de sedimentación 
eólica y caracterizadas por la presencia de cordones dunares. 

En lo que respecta al patrimonio, las diferentes campañas de prospecciones e intervenciones 
de urgencia han permitido inventariar 1.255 yacimientos o estructuras arqueológicas situadas en la 
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Fig. 1. Asentamientos situados en la franja litoral (<100 m) en Bretaña (fuente: Atlas des Patrimoines, Ministère de la Culture). 
Fisionomía de la costa bretona, las costas bajas (en amarillo en la imagen) son las que presentan un mayor riesgo de erosión 
© CERESA.
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banda litoral, correspondiente a los 100 metros de tierra a partir del límite de la marea alta1. En este 
inventario no se incluyen aquellos yacimientos situados en la zona intermareal ni los que se encuen-
tran por debajo de la cota mínima del nivel del mar en bajamar, cuya competencia directa depende 
del Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. 

Una gran parte de estos yacimientos están, por tanto, expuestos a los factores de erosión; espe-
cialmente violentos cuando se conjugan fenómenos extremos como depresiones atmosféricas y fuer-
tes rachas de viento, con coeficientes de marea elevados. Esta situación, cada vez más frecuente en 
el litoral Atlántico, es la que se ha podido observar durante el invierno de 2013-2014, cuando se han 
producido dos fenómenos de combinación de vientos superiores a 110 km/h con mareas de coefi-
ciente superior a 110 (días 1-2 febrero y 3-4 de marzo 2014), que han conllevado daños irreparables 
en el patrimonio arqueológico litoral.

protEcción dEl patriMonio y ciEncia participatiVa: El proyEcto 
alert

Frente a esta situación de pérdida patrimonial, un grupo de investigadores del laboratorio 
CReAAH2 de la Universidad de Rennes especializados en la arqueología del litoral decidieron crear 
en 2006 el proyecto ALeRT3, con el objetivo de colaborar con las autoridades locales y regionales 
para crear herramientas que permitan hacer un seguimiento de la erosión de este patrimonio (DAIRE 
et alii, 2012; LÓPEZ-ROMERO et alii, 2013; OLMOS et alii, 2014).

Dada la imposibilidad tanto por parte de las autoridades como por parte de los investigadores 
de realizar un control periódico y regular de la erosión del patrimonio de los 2.974 km de costa, el 
proyecto ALeRT pretendía desde un primer momento integrar a arqueólogos amateurs, asociaciones 
de arqueología y patrimonio, y a todo aquel voluntario interesado, con el objetivo de crear una red 
de vigilancia que pudiera alertar en todo momento del riesgo de destrucción del patrimonio. Lógi-
camente, este trabajo no surge de la nada, sino que es el resultado de la colaboración entre asocia-
ciones con una amplia experiencia en prospecciones temáticas y arqueólogos. Un ejemplo de esta 
fructífera colaboración entre investigadores y voluntarios concienciados es la asociación AMARAI4, 
con casi treinta años de antigüedad y que agrupa a la gran mayoría de voluntarios que participan en 
el proyecto ALeRT. 

El primer paso del proyecto fue el de crear una metodología objetiva de análisis de la vulnerabi-
lidad, dirigida tanto a profesionales como a voluntarios. Esta metodología consiste en un formulario 
de campo que contempla un conjunto de 10 variables correspondientes a amenazas potenciales y 
elementos de resiliencia de cada yacimiento arqueológico litoral, que pueden ser fácilmente obser-
vables sobre el terreno (DAIRE et alii, 2012).

Esta metodología ha sido verificada con anterioridad a su difusión pública. El objetivo era el de 
validar las variables y comprobar la facilidad de uso de la ficha de campo específica. Para esto, se 

1 Fuente Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Ministère de la Culture.
2Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire UMR 6566 (CNRS, Ministère de la Culture, INRAP, Universités de 

Rennes 1, Rennes 2, Le Mans y Nantes).
3Archéologie, Littoral et Réchauffement Terrestre (Arqueología, Litoral y Calentamiento Terrestre).El proyecto ALeRT ha contado hasta 

ahora con el apoyo de la Fundación Langlois, la asociación AMARAI, el proyecto Bregantia (2010FR0003, proyectos de cooperación bilateral 
CSIC-CNRS), la Región de Bretaña (proyecto ARVOR, SAD v.2- Stratégie d’Attractivité Durable 2013-2015), el aval del CNRS (Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique) y el aval del Ministerio de cultura y de comunicación. Desde 2016, los trabajos se están llevando a cabo 
gracias al apoyo de la Fondation de France, dentro del programa Quel littoral pour demain?

4Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique dans les îles https://amarai.org/
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realizaron unas primeras salidas de prospección en dos áreas concretas del litoral Atlántico francés 
(el estuario del río Vilaine y la península de Rhuys) (SHI et alii, 2012), así como también en el litoral 
Atlántico español (zona del golfo Ártabro en Galicia y Parque Nacional de las Islas Atlánticas de 
Galicia). Estas primeras experiencias permitieron validar las variables y crear a partir de éstas unas 
primeras fichas de vulnerabilidad de este patrimonio (BALLESTEROS ARIAS, GÜIMIL-FARIÑA 
y LÓPEZ-ROMERO, 2013; AYÁN VILA y LÓPEZ-ROMERO, 2014) (Fig. 2).

Con el fin de acercar al público esta metodología, así como sobre todo, uniformizar y mejorar 
la recogida de datos sobre el terreno se ha puesto en marcha una aplicación móvil ALeRT App5 (BA-
RREAU et alii, 2013) que consiste en una plataforma web adaptada a todos los dispositivos electró-
nicos (móviles y tabletas) donde se integran las diferentes variables, así como una breve información 
a rellenar de cada yacimiento. La ventaja de esta tecnología es que además de facilitar la recogida de 
la información, permite integrar directamente fotografías, así como obtener la localización precisa 
del yacimiento gracias a la tecnología GPS del dispositivo.

Con el objetivo de dar a conocer a los potenciales usuarios la existencia de estas herramientas 
participativas (fichas de campo y aplicación móvil) se procedió durante la primera mitad del año 
2014 a hacer una campaña de formación dirigida a asociaciones y voluntarios. Esta formación reali-
zada por todo el territorio bretón se realizaba en paralelo a las campañas de prospección y verifica-

5 La aplicación es accesible desde la página https://alertarcheo.univ-rennes1.fr/

Fig. 2. Mapa del análisis de la vulnerabilidad del patrimonio arqueológico del estuario del río Vilaine. Elaboración: Elías 
López-Romero.
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Fig. 3. Formación teórico-práctica en arqueología dirigida a los guardas del litoral en enero de 2015. Fotos: Pau Olmos y 
Gwenal Hervouët.



RESCATE. Del registro estratigráfico a la sociedad del conocimiento: el patrimonio arqueológico como agente de desarrollo sostenible

375

ción de los daños producidos por las tormentas del invierno 2013-2014. Esta actividad, junto a la im-
portante campaña mediática realizada para alertar a la sociedad del riesgo de destrucción patrimonial 
tuvo un notable éxito entre las comunidades locales, lo que se ha traducido en un aumento del interés 
por parte de los agentes del territorio (ayuntamientos, sociedades locales de historia y patrimonio, 
consejos territoriales, etc) en medidas participativas y, lo que es más importante, ha permitido actuar 
con más celeridad en casos de degradación patrimonial.

Del mismo modo, esta formación se ha visto ampliada con la puesta en marcha de un convenio 
con la delegación en Bretaña del Conservatorio del Litoral6, que ha permitido la realización de una 
formación específica teórico-práctica en arqueología del litoral a unos 50 guardas del litoral durante 
el invierno 2014-2015 (Fig. 3). Esta colaboración es una apuesta a medio-largo plazo que creemos 
mejorará sustancialmente la monitorización de la vulnerabilidad de aquellos elementos patrimonia-
les situados en los terrenos propiedad del Conservatorio. De momento, la colaboración entre guardas 
de litoral y arqueólogos es puntual y limitada a algunas áreas como la del Sillon de Talbert (Côtes-
d’Armor, Bretaña); tendremos que esperar la llegada de nuevos episodios de tormentas como los de 
2014 o 2010 para evaluar la cooperación entre arqueólogos y agentes del litoral.

En estos momentos, la red de voluntarios ALeRT está formada por una treintena de miembros, 
entre los cuales además de arqueólogos de las Universidades de Rennes o Nantes, o del INRAP7, en-
contramos arqueólogos amateurs, naturalistas, ornitólogos o artistas, cuya pasión común es el litoral. 

Recientemente, uno de nosotros (T. Peres) ha lanzado una encuesta dirigida a todos los vo-
luntarios y miembros del proyecto ALeRT, con el objetivo de definir cuál es el comportamiento de 
nuestros voluntarios cuando realizan sus prospecciones litorales. La encuesta arroja unos resultados 
interesantes:

•	El perfil principal de los voluntarios son varones con una media de edad entre 55 y 75 años, y 
con una gran experiencia en prospecciones del litoral.

•	A nivel cronológico el interés principal es, en primer lugar, por yacimientos prehistóricos 
(Mesolítico, Neolítico) y, en segundo lugar, por yacimientos protohistóricos (edad del Hierro).

•	Las prospecciones se suelen realizar de manera individual o por pareja, y las salidas son más 
frecuentes en la temporada de invierno, después de episodios de tormentas.

•	El área habitual de prospección de cada voluntario suele ser su municipio. El radio de acción 
principal suele estar limitado a menos de 25 km del domicilio.

•	La principal concentración de participantes en el proyecto ALeRT se sitúa en la costa noroeste 
y en la costa sureste de la región.

A partir de estos datos observamos que la gran mayoría de los voluntarios son personas jubila-
das que, por lo tanto, disponen de más tiempo libre para hacer salidas. Esta disponibilidad de tiempo 
también permite que la monitorización sea más constante, llegando incluso a hacer seguimientos 
diarios o semanales de algunos yacimientos en peligro. A nivel espacial podemos observar cómo en 
determinadas zonas no disponemos, por el momento, de miembros activos, especialmente en la costa 
oeste y sur de la región (Fig. 4). El objetivo más inmediato será, por tanto, corregir este problema 
sobre todo en el caso de la costa sur, muy sensible a los efectos climáticos. En resumen, estamos 
ante un público de edad elevada, con un gran conocimiento del territorio, cuya vinculación con su 

6 El Conservatorio del Litoral (Conservatoire du Littoral) es el organismo público encargado de la gestión y la preservación de los es-
pacios naturales litorales. En estos momentos la delegación cuenta con 136 propiedades (6226 ha) repartidas por todo el territorio bretón, así 
como 122 agentes o guardas destinados a la protección de estos espacios.

7 Institut national de recherches archéologiques préventives
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patrimonio es muy pasional y, en general, orgulloso de comunicar los nuevos hallazgos y sentirse 
partícipes de la protección del patrimonio. En cambio, la edad de los voluntarios es, por el momento, 
una desventaja a la hora de poner en marcha aplicaciones móviles, ya que la mayoría no están fami-
liarizados con este tipo de tecnología.

Es por eso que los primeros resultados del uso de aplicaciones móviles para la monitorización 
de la erosión no son del todo satisfactorios. La utilización de los sistemas móviles ha sido durante 
el período 2014-2015 muy testimonial debido, por una parte, a la edad de los participantes y, por 
otra parte y más importante, por la escasa señal de red sobre el terreno en zonas alejadas de núcleos 
urbanos que impide enviar la información a la base de datos. Los problemas técnicos y la dificul-
tad de utilización de la aplicación ha sido uno de los comentarios recurrentes por parte de algunos 
miembros. En estos momentos, la aplicación es objeto de mejoras técnicas a partir de las dificultades 
observadas y los esfuerzos se centran en estos momentos en hacerla más accesible y aumentar la 
formación en nuevas tecnologías a los miembros de la red ALeRT.

pErspEctiVas 

La finalidad principal del proyecto es la de establecer una evaluación del estado del patrimonio 
arqueológico litoral, a través de la cual se pueden adaptar estrategias de intervención adaptadas en 
función de su estado de alteración y riesgo de destrucción. Este trabajo se ha iniciado durante el pe-
ríodo 2014-2015, en el cual los episodios climáticos adversos han puesto en evidencia la importancia 
de la colaboración con los agentes del territorio que pueden alertar rápidamente de la vulnerabilidad 
del patrimonio. 

Fig. 4. Mapa de distribución del ámbito de actuación de los miembros de la red ALeRT. Documentación: T. Perès.
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Durante esta etapa era necesaria, por tanto, la creación de una red de observadores de la ero-
sión del litoral y la vulnerabilidad del patrimonio, con el fin de homogeneizar la información de los 
diferentes prospectores y definir las estrategias de intervención en función del riesgo. En estos mo-
mentos esta red está formada por alrededor de 30 miembros activos repartidos por todo el territorio, 
a los que hay que sumar el conjunto de guardas del litoral. La perspectiva para el trienio 2016-2018 
es la de la consolidación e integración de nuevos miembros en esta red de seguimiento, median-

Fig. 5. Mapa de localización de las intervenciones programadas durante el período 2016-2018. Elaboración: Laurent 
Quesnel y Pau Olmos.
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te el aumento de la formación en nuevas tecnologías, la realización de campañas de información 
sistemáticas destinadas a las poblaciones litorales de la región, y la programación de campañas de 
prospecciones temáticas con el objetivo de dar a conocer diferentes aspectos del litoral, como las 
fortificaciones litorales de la edad del Hierro, la geomorfología o la explotación del litoral por parte 
de las comunidades Mesolíticas. 

A partir de la intensa campaña de prospecciones litorales realizada especialmente en 2014, se 
ha identificado un conjunto de yacimientos arqueológicos que presentan un riesgo importante de 
destrucción, en los cuales se han realizado durante el 2015 unas primeras acciones de seguimiento de 
la vulnerabilidad, a fin de documentar científicamente los restos antes de que puedan ser gravemente 
alterados por la erosión.

Por el momento, se han seleccionado 14 yacimientos que van desde el Mesolítico hasta la época 
moderna (Fig. 5). En función de la naturaleza del yacimiento y de su amenaza de destrucción las 
estrategias de intervención se centran principalmente en el seguimiento continuado de la evolución 
de las estructuras, y la documentación de todos los nuevos vestigios que aparezcan. Este método de 
monitorización es útil en aquellas zonas alejadas del continente y requieren, por tanto, de la pre-
sencia de arqueólogos profesionales y miembros de la red ALeRT, que hacen una documentación 
exhaustiva durante un largo período de tiempo. Actualmente está previsto realizar esta operación en 
la isla de Sein (Finisterre) y continuar los trabajos de documentación en la isla de Triélen (Finisterre) 
(DAIRE et alii, 2008).

En aquellos casos donde el yacimiento en riesgo se encuentra situado en un área protegida, 
como puede ser una reserva natural o un espacio de nidificación, el objetivo es además de la docu-
mentación gráfica y visual de los restos, la introducción de técnicas de prospección no agresivas que 
nos permitan realizar una caracterización y una monitorización precisa del yacimiento. De momento, 
gracias a la implicación de ingenieros y especialistas en reconstrucción 3D del CNPAO8, hemos rea-
lizado una primera modelización 3D de los yacimientos de Sterflant (Isla de Hoëdic, Morbihan) y de 
la isla du Bec (Lampaul-Ploudalmézeau, Finisterre). Estos primeros modelos nos permiten disponer 
una imagen fija del yacimiento, la cual será comparada con las nuevas modelizaciones realizadas de 
forma regular, con el objetivo de disponer de una documentación precisa de la afectación de la ero-
sión a lo largo de un período de tiempo determinado. Una metodología similar está siendo utilizada 
en dos estructuras megalíticas, una situada en la isla de Coalen (Lanmodez, Côtes-d’Armor) y otra 
en el litoral de Pénestin (Morbihan). En este caso, la monitorización de la erosión se realiza me-
diante la realización de un seguimiento fotogramétrico regular como parte de un proyecto europeo 
que integra además casos de estudio en Galicia (islote de Guidoiro Areoso, Pontevedra) e Inglaterra 
(Isles of Scilly, Cornwall) (LÓPEZ-ROMERO et alii, 2014; LÓPEZ-ROMERO et alii, 2016). A 
título experimental, en dos yacimientos con una importante sedimentación de origen eólico se han 
iniciado trabajos de prospección magnética (isla du Bec y playa de Plougasnou, Finisterre), que han 
permitido identificar bajo la arena una serie de estructuras de la edad del Hierro que serán objeto de 
un estudio en profundidad durante el próximo periodo.

Se ha priorizado y se priorizan, por tanto, las actuaciones de seguimiento de la vulnerabilidad 
ya sea mediante técnicas no agresivas (modelización 3D, fotogrametría, prospección magnética), o 
bien mediante prospecciones terrestres de documentación. La ventaja de este tipo de operaciones es 
que, por una parte, permiten realizar una documentación bastante completa de los vestigios en riesgo 

8 Conservatoire Numérique du Patrimoine Archéologique de l’Ouest de la Universidad de Rennes 1 (https://cnpao.univ-rennes1.fr/)
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y, por otra parte, que pueden ser realizadas por un pequeño grupo de investigadores y miembros de 
la red ALeRT con un pequeño equipo de campo y, sobre todo, con un coste económico reducido.

Excepcionalmente, en aquellos sitios con un interés científico alto y un riesgo importante de 
erosión, se han realizado sondeos arqueológicos de comprobación. Estas actuaciones han sido po-
sibles gracias a la creación por parte del Ministerio de Cultura francés de un fondo específico para 
financiar operaciones arqueológicas en yacimientos amenazados situados en la franja litoral. Este 
fondo ha permitido, por tanto, realizar campañas preventivas en aquellas zonas donde el riesgo de 
destrucción es muy elevado, y la configuración administrativa de la arqueología preventiva en Fran-
cia no permitía financiar este tipo de intervenciones. En nuestro caso, se han realizado intervenciones 
de diagnóstico en las islas de Triélen y Roc’h Santec (Finistère), que en el caso de esta segunda, con 
una ocupación continuada desde el Paleolítico Medio hasta el final de la edad del Hierro (s. I a.C.), 
conllevaran la realización de futuras campañas programadas.

conclusionEs

Asistimos en este momento a un escenario global positivo, en el cual el patrimonio litoral es 
objeto de una atención particular. Comunidades de países muy diversos se están dando cuenta del 
peligro de destrucción del patrimonio arqueológico, cada vez más amenazado por la presión antrópi-
ca y por los efectos del cambio climático. Esta concienciación ciudadana ha comportado el aumento 
de la sensibilización de los agentes locales y, por extensión, la consideración de la existencia de un 
problema por parte de las diferentes autoridades a escala nacional y transnacional, lo que ha permi-
tido financiar iniciativas de arqueología participativa, por parte tanto de organismos públicos como 
privados. En el caso francés, el problema está sobre la mesa y, la presión mediática y las campañas de 
concienciación han conseguido un primer paso importante, como es la financiación de operaciones 
preventivas en contexto litoral, aunque aún estamos lejos del desarrollo de una estrategia común, por 
parte de las diversas administraciones implicadas. De todas formas, hemos empezado modestamente 
a sentar las bases de una colaboración cada vez más frecuente entre arqueólogos y ciudadanía; asi-
mismo, la existencia de proyectos similares en otras áreas tanto del litoral francés (proyecto LITAQ, 
Universidad de Burdeos), como del litoral atlántico europeo ponen en evidencia el potencial para 
crear programas de cooperación interregional e internacional y avanzar hacia estrategias comunes 
que permitan recuperar y poner en valor este frágil patrimonio.
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