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Palabras iniciales
La motivación inicial para adentrarse en temas de salvamento marítimo 
nace del interés personal de integrar la arquitectura con el oficio de sal-
vavidas, el cual fue ejercido durante el verano de 2018-2019 con los sal-
vavidas de La Serena. 

La experiencia como salvavidas generó variados cuestionamientos en 
diferentes aspectos, principalmente cómo se podría mejorar la seguri-
dad de las playas desde la arquitectura. Durante el verano se observaron 
falencias tanto a nivel de sistema como de torre salvavidas, lo que da la 
posibilidad de tomar estas falencias como un desafío para un proyecto 
arquitectónico, considerando que la complejidad del sistema otorga una 
perspectiva multiescalar. 

Se pudo observar que existe una relación entre la habitabilidad de los 
espacios de trabajo de los salvavidas y la seguridad de las playas, bajo la 
postura de que mientras mejores sean las condiciones de trabajo, mejor 
será el desempeño de los trabajadores. 

Entonces, se pretende que al mejorar la infraestructura y equipamiento 
arquitectónico del sistema de salvataje, mejore la respuesta ante emer-
gencias costeras.
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Tipologías de Torres Salvavidas
Bahía Coquimbo-La Serena

1. Introducción.
La elección del tema de proyec-
to se hace a partir de una prob-
lemática con amplio alcance a 
nivel de país y a nivel regional. 
Se trata de salvamento marítimo 
en playa, un tema que debiera ser 
prioritario para un país costero 
como Chile. 

Ya escogido el tema, se busca que 
la ubicación para el proyecto sea 
en particular buena representante 
de la problemática que fue, en 
primer lugar, expuesta a nivel de 
país, para luego ejemplificar una 

solución que pueda replicarse en 
otras playas chilenas que present-
en características similares, según 
los aspectos analizados.

La idea del proyecto es que todo 
el proceso de intervención, que 
comprende tanto análisis del lu-
gar como diseño arquitectónico, 
sea una metodología replicable 
que responda al cuestionamiento 
de cómo intervenir en una playa 
para la realización de un proyecto 
de salvamento marítimo.

2. Conceptos.
2.1 Perfil de Playa (Komar, 1998)

Los perfiles de playa se consid-
eran indicadores de cambio o re-
spuesta de la playa a los procesos 
litorales de corto y largo plazo 
(Benavente, 2015). La norma uni-
versal hasta el momento ha sido 
el patrón estacional (invierno y 
verano) asociado al clima de la 
ola. También sirven como una in-

terpretación de la morfología de 
la playa.

Komar (citado en Benavente 
2015) propone la siguiente ter-
minología para la descripción de 
perfil de playa de playas del tipo 
arenosas:

 ➢ Backshore: Zona del perfil 
de la playa que se extiende 
hacia tierra desde la pend-
iente del foreshore hasta el 
punto de donde se asienta la 
vegetación o existe un cam-
bio fisiológico (acantilado o 
campo de dunas)

 ➢ Beach face: La pendiente cer-
cana a la sección plana del 
perfil de playa bajo la berma, 
la cual normalmente está ex-
puesta al swash de las olas.

 ➢ Berm (berma): La sección 
levemente horizontal de la 
playa o backshore formada 
por el depósito de sedimen-
tos por efecto de las olas. Al-
gunas playas presentan más 
de una berma, separadas por 
una escarpa.

 ➢ Foreshore: La parte en 
declinación del perfil de 
playa que une la cresta de 
la berma (o en su ausen-
cia, el límite más bajo de la 
onda swash en marea alta) y 
la marca más baja del agua 
producida por el swashen 
marea baja. Este término es 
también sinónimo de beach-
face pero generalmente es 

más inclusivo, ya que con-
tiene algo de la porción plana 
del perfil de playa sobre el 
beachface.

 ➢ Inshore: La zona del perfil de 
playa que se extiende hacia el 
mar desde el foreshore justa-
mente hacia la zona de romp-
iente.

 ➢ Offshore: La porción compar-
ativamente plana del perfil de 
playa que se extiende hacia el 
mar desde la zona de romp-
iente (inshore) al límite de la 
plataforma continental. Este 
término es también usado con 
referencia al agua y ondas ha-
cia el mar desde la zona del 
nearshore.

 ➢ Scarp (escarpe): Corte escar-
pado casi vertical del perfil 
de playa debido a la erosión. 
Su altura tiene generalmente 
más de un metro. La escarpa 
puede ser el tope del beach-
face cuando se está produci-
endo erosión, pero escarpas 
más antiguas pueden ser en-
contradas sobre la berma de-
bido a episodios de erosión.

 ➢ Shoreline: La línea de demar-
cación entre el agua y la playa 
expuesta.

Figura 1: 
Zona litoral.
Fuente: Komar, 
1998.

Figura 2: 
Offshore y 
Nearshore.

Fuente: Komar, 
1998.
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Desde la perspectiva hidrod-
inámica tenemos las siguientes 
clasificaciones propuestas por De 
Menezes (citado en Benavente, 
2015):

 ➢ Breakerzone (zona de rup-
tura): La sección de la zona 
del nearshore en la cual las 
ondas arriban desde el off-
shore haciéndose inestables y 
rompen con olas uniformes, 
como las generadas en un 
laboratorio. La zona puede 
estar reducida a una línea de 

rompiente.
 ➢ Surf Zone (zona de surf): La 

zona del nearshore donde las 
ondas bore ocurren siguien-
do las rompientes. Esta zona 
se extiende desde las rompi-
entes interiores hacia la costa 
hasta la zona de swash.

 ➢ SwashZone (zona de der-
rame): La zona del nearshore 
donde el beachface es alter-
nativamente cubierta por el 
run up de las ondas swash 
y expuesta al retroceso (up-
rush y backwash).

2.2 Tipos de playas.

1.- Playa

Es un depósito de sedimentos a 
la orilla del mar constituida por 
materiales no consolidados que 
se extiende hacia tierra desde la 
línea de marea baja hasta un cam-
bio de la topografía, tal como la 
línea de dunas de arena, un risco 
marino o el punto donde emp-
ieza la vegetación permanente. 
Los materiales que la conforman 

están constituidos por sedimen-
tos que pueden ser desde arenas 
muy finas hasta gravas o cantos 
rodados. Las características del 
material constitutivo dependerán 
de las condiciones e intensidad 
del oleaje y de los materiales que 
constituyan las zonas aledañas 
(Castro & Morales, 2006).

2.- Tipos de playas según emplazamiento y accesibilidad (Saint Lawrence Or-
tega, 1979):

Playas urbanas: Son playas que 
tienen una gran concentración 
urbana por su densificación (vivi-
endas, servicios y equipamiento 
turístico), además cuenta con una 
población de residentes consider-
ables y población flotante notable 
en época vacacional.

 ➢ Balneario popular: Cuenta 
con un equipamiento turísti-
co de estrato socio-económico 
medio, además, por su ubi-
cación, accesibilidad y buena 

locomoción se caracteriza 
por ser una playa concurrida 
gracias a sus facilidades.

 ➢ Balneario selectivo: Pre-
senta carencias en cuanto a 
accesibilidad, locomoción, 
ubicación y generalmente se 
encuentra lejos de las ciu-
dades. Tiende a predominar 
la locomoción particular por 
sobre la colectiva. Su carácter 
poco accesible genera que 
posea un equipamiento 
turístico más orientado a un 
nivel socio-económico alto.

 ➢ Ciudad o poblado con una 
actividad socio-económica 
predominante: Uso del mar 
como recurso principal. En el 
ámbito turístico, no necesari-
amente posee equipamiento, 
pero puede conformar un es-
pacio pintoresco que atraiga 
turistas.

Playas naturales: Son aquellos 
lugares que quedaron cuando se 
comenzaron a poblar las prim-
eras playas que tenían mejores 
condiciones de accesibilidad y 
bañabilidad. Al carecer de infrae-

structura se generan diferentes 
actividades y se conserva en me-
jor estado el paisaje autóctono.

 ➢ Balneario campamento: In-
serto en playas naturales, con 
actividad de camping y pocas 
construcciones permanentes.

 ➢ Playa en bruto: Además de 
tener las características natu-
rales, están rodeadas de par-
celas con espacios de semb-
rado y plantaciones, con la 
posibilidad de en el futuro 
convertirse en un balneario 
campamento o playa urbana.

3.- Tipos de playas dominadas por olas según Wrigth y Short (citados en Be-
navente, 2015):

Playas disipativas: Son playas 
que poseen una amplia zona de 
surf con baja gradiente en donde 
las olas rompen y disipan su 
energía. De manera general, se 
ubican en costas con exposición 
directa al swell oceánico y en am-
bientes donde la energía de las 
olas incidentes es alta. Morfológi-
camente, están caracterizadas 
por una zona de swash amplia, 
de baja pendiente, que puede ir 
extendida desde el pie de la ante-
duna hasta la línea de la más baja 
marea. La zona de surf puede 
alcanzar 2000m de amplitud o 
más. Se pueden identificar de 2 a 
5 líneas de rompientes. Las olas 
incidentes rompen al chocar con-
tra la barra más externa, vuelven 
a formarse en el primer surco y 
rompen nuevamente al entrar en 
contacto con la barra posterior, y 
así de manera sucesiva.

Playas reflectivas: Son aquellas 
que tienen una playa y zona de 
saca y resaca (swash) relativa-

mente estrecha y no presentan 
barras. Representa una condición 
de baja energía de oleaje entre 0 a 
1m. De manera general se ubican 
en sectores protegidos del olea-
je directo. Las playas reflectivas 
no presentan zona de rompiente 
por lo que las olas rompen di-
rectamente en la cara de la playa 
dándole a esta una pendiente em-
pinada.

Playas intermedias: Son el inter-
medio entre disipativas de alta 
energía y reflectivas de baja en-
ergía. Se caracteriza morfológica-
mente por una zona de surf hori-
zontalmente segregada con barras 
y ripcurrents. Las barras pueden 
migrar rápidamente según la 
dinámica del oleaje y de los sed-
imentos. De esta forma se con-
vierten en playas inherentemente 
inestables debido a sus constantes 
cambios en el tipo de rompiente 
y en la morfología de la zona de 
surf. 
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Playas Habilitadas 
Cuentan con condiciones de habitabilidad básicas 

Pueden ser visitadas con seguridad 
No consideran la bañabilidad 

 
Playas Aptas para el baño 

Buena bañabilidad 
(Pendiente suave, sin roqueríos cercanos, 
oleaje tranquilo, sin rompientes, presencia 

de guardavidas) 

Playas no Aptas para el baño 
Mala bañabilidad 

(No cumple con alguno de los elementos 
mencionados) 

 

Figura 3: 
Playas habilitadas.
Elaboración propia.

2.3 Otros conceptos.

1.- Desambiguación salvavidas y guardavidas.

Ambas palabras pueden en-
tenderse como sinónimos si 
queremos referirnos al oficio de 
resguardar las vidas de los bañis-
tas, la diferencia es que al usar 
a palabra salvavidas, se hace 
referencia a salvar la vida que 
ya  está en peligro, en cambio, la 
palabra guardavidas hace tanto 
referencia al salvamento como al 
resguardo, o sea, a la prevención 
como parte importante del tra-
bajo. Entonces, debido a la in-
tención del proyecto, la palabra 
correcta es guardavidas, pero al 
ser esta una palabra nueva, es 

Figura 4: 
Señalética playas 
La Serena.
Elaboración propia.

común la aparición reiterada de la 
palabra salvavidas en comunica-
dos o escritos oficiales. Para hacer 
referencia a las torres, se usará el 
concepto de torres salvavidas, su 
uso convencional, con el fin de 
evitar confusiones.

2.- Bañabilidad: Condiciones para 
el baño en playas.

3.- Dinámica oceánica: Comporta-
miento de las aguas del mar según 
sus agentes mecánicos naturales 
principales.

3. Problemática.
En Chile hay más de 909 playas 
que en total suman 4.500 kilómet-
ros. Según la Dirección Gener-
al del Territorio Marítimo y de 

Marina Mercante de la Armada 
(Directemar) solo hay 99 habilita-
das, entre las cuales se encuentran 
las aptas y no aptas para el baño, 

Figura 5: 
Playas no aptas y 

aptas para el baño 
en Chile.

Elaboración propia 
en base a aplicación 

para celular de 
DIRECTEMAR 

(2017-2018) Playas 
Habilitadas.

No apta
Apta

4.- Playa Habilitada

Son aquellas que se pueden visi-
tar con seguridad, sin considerar 
su bañabilidad, pudiendo ser pla-
yas de mar, río o lagos. Respecto 
a la bañabilidad para el público 
en general, las playas habilitadas 
se dividen en Aptas y No Aptas 
para el baño.

Según información otorgada por 
Osvaldo Castro Escobar, Capitán 
de Navío LT, Encargado Oficina 
Transparencia/OIRS, Directe-
mar:

 ➢ Playa Apta para el baño: Son 
aquellas cuyas condiciones 
del agua (dado principal-
mente por la corriente y olea-
je) y el entorno (presencia de 
salvavidas y elementos de se-
guridad) dan las condiciones 
adecuadas para bañarse con 
seguridad.

Según el Comandante Rodrigo 
Vattuone (24 Horas), los elemen-
tos que determinan si una playa 
es apta para el baño incluyen que 
tenga una pendiente suave para 
que la gente pueda acceder a la 
playa, esté fuera de roqueríos, 
oleaje tranquilo, sin rompientes y 
presencia de salvavidas.

 ➢ Playa NO Apta para el baño: 
Son aquellas que no cumplen 
con una o ambas condiciones 
indicadas anteriormente y 
por lo tanto, en ellas no se 
debe nadar. Cabe destacar 
que el hecho de que la playa 
no sea apta para el baño no 
quiere decir que no se puede 
hacer uso de ella, quiere de-
cir que sólo puede usarse 
para tomar sol y refrescarse, 
siempre y cuando el agua no 
sobrepase la cintura.
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siendo las últimas notoriamente 
predominantes en número. Por 
esto, las municipalidades han dis-
puesto salvavidas en las playas no 
aptas para el baño para sobrepon-
erse al riesgo (Emol, 2014).

 “En las playas hay salvavidas, 
porque se sabe y se conoce que 
cuando a la gente le da calor se 
moja los pies, después se mete un 
poco más, luego puede que una ola 
grande los lleve hacia adentro de 
una resaca”, comenta el coman-
dante Javier Mardones, oficial 
de Directemar.
 

Hay que tomar en cuenta que las 
únicas playas que con seguridad 
tienen guardavidas son las de-
nominadas aptas para el baño, 

mientras que entre las no aptas 
existen tanto playas con guarda-
vidas como sin guardavidas, ya 
que, la presencia de estos es sólo 
uno de los varios factores que 
en conjunto determinan la apti-
tud de la playa para el baño. En 
general, al decir que una playa 
es apta para el baño, quiere decir 
que cuenta con elementos deter-
minados que brindan seguridad 
al bañista.

Una de las dificultades a raíz de 
la longitud del país, es hacerse 
cargo de la seguridad de los 4.500 
kilómetros de playa que posee, 
además de los factores climáticos 
y geográficos que caracterizan a 
las agitadas costas chilenas.

3.1 Escogiendo terreno.

En busca de la ubicación óptima 
para emplazar el proyecto, se hace 
una revisión de datos estadísticos 
con DIRECTEMAR como fuente 
principal de informes marítimos. 
El criterio principal a utilizar es 
la cantidad de accidentes estiva-

les por sector, en conjunto con la 
concurrencia de bañistas, bajo la 
postura de que los sectores con 
dinámica oceánica complicada 
son un peligro en playas muy 
concurridas. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS ACCIDENTES ESTIVALES - TEMPORADA 2013/2014
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 La posibilidad que ocurra un accidente fatal en un río y/o lago es mayor que en la playa, 
de tal forma que del total de accidentes ocurridos en playas, un 3,1% tuvo consecuencias fatales, 
mientras que los accidentados con estas mismas consecuencias en ríos y lagos, alcanzó el 60%.

 La mayor frecuencia de bañistas accidentados ocurrió en la jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Coquimbo con un 46,2% de ocurrencia, le siguen la Capitanía de Puerto de Algarrobo con 
el 14,2% y Quintero con un 6,1%.

 El riesgo asumido innecesariamente por las personas hace aumentar notoriamente la proporción 
de accidentados, ya que una gran cantidad de ellos se podrían evitar, si solamente se concurriera a 
lugares habilitados para el baño, en donde se encuentran salvavidas y/o personal de la Armada.

 La proporción de accidentados en lugares no habilitados alcanzó durante este periodo estival 
al 83%. Cifra superior a la registrada en la temporada anterior, correspondiente al 81,3%.

6.1.3.- Análisis de Deportistas Náuticos

 Durante el período 2013/2014 sólo se registraron 3 casos de Deportistas Náuticos 
accidentados, 2 en Panguipulli y 1 en Puerto Varas. Ninguno con consecuencia fatal.

 De acuerdo a la edad de estos accidentados, dos están en el rango de 8 a 18 años y el otro 
mayor a 25 años.

 En todos los casos, la disciplina que realizaban los Deportistas Náuticos al momento del 
accidente corresponde a Kayak.

6.1.4.- Análisis de Playas

 Las 11 playas que más registraron accidentes durante la Temporada 2013/2014 se muestran 
en el siguiente cuadro:

Capitanía de Puerto Nombre Playa N° Accidentados
Coquimbo Los Fuertes 48
Coquimbo El Faro 32
Algarrobo Chepica B 32
Coquimbo Cuatro Esquinas Norte 31
Arica Las Machas 18
Valparaíso Playa Amarilla 16
Coquimbo Cuatro Esquinas 15
Coquimbo La Barca Sur 14
Coquimbo Blanca 12
Tongoy Socos Sur 12
Coquimbo La Marina 12
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Figura 6: 
Análisis estadísticos acci-
dentes estivales.
Fuente: DIRECTEMAR 
(2013-2014)
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6.1.- Análisis Descriptivo

6.1.1.- Análisis General

 El número de accidentes ocurridos durante la temporada estival 2013/2014 alcanzó a 410 
casos, de los cuales un 5,9% resultaron ser casos con consecuencias fatales, (muertos y desaparecidos). 

 Del total de casos con consecuencia fatal, las jurisdicciones que presentan mayor porcentaje 
de participación corresponden a las Capitanías de Puerto de Talcahuano, con el 12,5%, le siguen 
Caldera, Constitución  y Panguipulli con el 8,3% cada una.

	 Con	 las	 cifras	 obtenidas	 durante	 este	 período	 estival,	 pueden	 definirse	 zonas	 de	
accidentabilidad, de acuerdo a frecuencias de accidentes:

 Dentro de los accidentados el mayor porcentaje de ellos ocurre entre los 9 y los 18 años, edad 
en la cual existe gran voluntad para asumir riesgos innecesarios. Así, el 49,3% de estos accidentes a 
Bañistas y Deportistas Náuticos, ocurren a personas que se encuentra en este rango de edad. 

 Una situación que se presenta en cada temporada estival, es la gran cantidad de accidentados 
residentes en la Región Metropolitana. En esta oportunidad, el 50% de ellos tienen este lugar de 
residencia. De los accidentados residentes en esta región, hubo 7 casos con resultado de muerte, los 
que representan al 29,2% del total de accidentados con consecuencia fatal.

 Los accidentados en la categoría Bañistas, tienen una participación del 99,3% de los 
accidentados. El porcentaje restante, lo asumen los Deportistas Náuticos. Este porcentaje resulta ser lo 
esperado, ya que la proporción de bañistas y deportistas náuticos, se correlaciona a lo ocurrido en los 
accidentes.

 Para llevar a buen término este periodo estival a nivel nacional, se dispuso un personal de 
320 hombres y mujeres que  recorrieron las playas y balnearios a lo largo del país, previniendo 
los accidentes la mayoría de las veces y en muchas ocasiones actuando ante la emergencia de un 
accidentado.

6.1.2.- Análisis de Bañistas

 Los bañistas accidentados durante la última temporada estival, alcanzaron a 407 personas, 
de los cuales el 5,9% de ellos tuvo consecuencia fatal.

 Un gran porcentaje de estos accidentes ocurre en las playas del litoral y muy pocos en ríos y 
lagos. Estos porcentajes alcanzan al 95,1% y 4,9% respectivamente.

Zona Autoridad Marítima Accidentes
Alta COQ-RBO 246
Media ARI-ANT-CAL-LOS-QUI-VAL-TOY-SNO 115

Baja
IQU-PTC-TOC-MEJ-HRO-RAP-CON-LIR-TAL-CRN-
LEB-PAN-RCO-VLC-VLD-CAR-COR-PMO-VAR-CAB

49
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Figura 7: 
Zonas de accidentab-

ilidad.
Fuente: DIRECTE-

MAR (2013-2014)

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS ACCIDENTES ESTIVALES - TEMPORADA 2017/2018
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Gráfico 2.2: Bañistas accidentados en temporada estival (%)  
Período 2017/2018

Gráfico 2.3: Bañistas accidentados según lugar de ocurrencia 
Período 2017/2018
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS ACCIDENTES ESTIVALES - TEMPORADA 2015/2016
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Gráfico 2.2: Bañistas accidentados en temporada estival (%)  
Periodo 2015/2016

Gráfico 2.3: Bañistas accidentados según lugar de ocurrencia 
Periodo 2015/2016
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS ACCIDENTES ESTIVALES - TEMPORADA 2016/2017
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Gráfico 2.2: Bañistas accidentados en temporada estival (%)  
Período 2016/2017

Gráfico 2.3: Bañistas accidentados según lugar de ocurrencia 
Período 2016/2017
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Figura 8: 
Bañistas accidentados 

según lugar de 
ocurrencia Período 

2017/2018.
Fuente: DIRECTE-

MAR (2017-2018)

Figura 9: 
Bañistas accidentados 

según lugar de ocur-
rencia, comparación  
períodos 2014/2015, 

2015/2016 y 2016/2017.
Fuente: DIRECTE-

MAR (2014-2017)
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Las 11 playas que más registraron 
accidentes durante la Temporada 
2013/2014 se muestran en la fig-
ura 6.

Con las cifras obtenidas por DI-
RECTEMAR durante el perío-

do estival 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016 y 2016-2017, pueden 
definirse zonas de accidentabil-
idad, a partir de la frecuencia de 
bañistas accidentados según el 
lugar de ocurrencia (Fig 7, 8 y 9).
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4. Marco Legal.
4.1 Concesiones marítimas.

Figura 11: 
Playa La Serena.
Fuente: Nortevisión, 
2018.

Figura 10: 
Coquimbo señalado 
en la IV región.
Fuente: Wikipedia, 
2019.

Las concesiones marítimas son 
un elemento importante de en-
tender ya que se encuentran 
siempre presentes en todo lo que 
respecta a playas concurridas.

Se definen como un acto ad-
ministrativo mediante el cual el 
Ministerio de Defensa Nacional 
o el Director, según corresponda, 
otorga a una persona derechos de 
uso y goce, sobre bienes naciona-
les de uso público o bienes fis-
cales cuyo control, fiscalización 
y supervigilancia corresponde al 
Ministerio, para  el desarrollo de 
un determinado proyecto o activ-
idad (Armada de Chile, 2018).

“El terreno de playa, la playa, el 
fondo de mar y las porciones de 
agua, son bienes administrados 
por el Ministerio de Defensa Na-
cional y pueden ser entregados en 
concesión a personas naturales o 
jurídicas.” (Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas, 2018)

En la figura 12 se puede observar 
que la administración del Minis-
terio de Defensa Nacional se ex-
tiende desde el límite marítimo 
de las 12 millas de mar territorial, 
hasta 80m más allá de la línea de 
más alta marea. Mientras que pas-
ado ese límite, comienza la admin-
istración del Ministerio de Bienes 

MAR

ADM. MIN. BS.NAC.

12 MILLAS
MAR

TERRITORIAL

BAHÍAS

ESTRECHOS Y CANALES
ROQUERÍOS

ADMINISTRACION MDN

PORCIÓN DE AGUA

FONDO DE MAR

Línea Más
Baja Marea

SECTORES SUSCEPTIBLES DE SER ENTREGADOS EN CC.MM. Y CC.AA.

PLAYA

*
*

*

* * *

Línea Más
Alta Marea

TERRENO DE PLAYA
80 METROS

GOLFOS

ESTRECHO Y CANALES *
Río  Navegable

Lago Navegable

*

Límite
80 Mts.

Figura 12: 
Esquema 

demostrativo de 
administración del 

Borde Costero.
Fuente: Subsec-
retaría para las 

Fuerzas Armadas 
(2019).

  
Según los análisis estadísticos de 
DIRECTEMAR, la gobernación 
marítima de Coquimbo es donde 
más se han registrado bañistas 
accidentados. Los números indi-
can que al menos desde el 2013, 
la mayor cantidad de accidentes 
han ocurrido en la región de Co-
quimbo.

En la cuarta región, existen 53 pla-
yas no habilitadas para el baño y 
12 aptas para el baño. Dentro de 
las no habilitadas, se encuentran 
las playas emblemáticas Las Tacas 
(Coquimbo), Totoralillo (Coqui-
mbo), El Faro (La Serena) y Punta 
de Choros (La Higuera). Según 
Directemar, durante la tempora-
da de playa 2012-2013 ocurrieron 
520 accidentes de playa en el país, 
242 de ellos fueron en el área de 
La Serena-Coquimbo, la cual es la 
zona de más accidentes durante 
el verano. Mientras que el resto 
de los informes hasta 2017 mues-
tran un panorama muy parecido 
en cuanto a número de accidentes 
en el sector.

Se escoge entonces, la bahía Co-
quimbo-La Serena, desde el sec-
tor del Casino Enjoy (Peñuelas) 
en Coquimbo, hasta El Faro de 
la Serena, por el carácter turístico 
que genera gran cantidad de po-
blación flotante durante el verano 
y por la cantidad de accidentes 
registrados durante la misma 
temporada en ese tramo. 
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Nacionales si no hay presencia 
de propiedades privadas. Todo el 
terreno y mar administrado por el 
Ministerio de Defensa Nacional es 
susceptible a ser entregado como 
concesión marítima.

Aunque el Ministerio de Defensa 
Nacional tiene la facultad de per-
mitir el uso de sectores de terreno 
de playa fiscales, pero la Capitanía 
de Puerto es la intermediaria para 
recibir y aprobar las solicitudes 
de concesión marítima, según el 
Reglamento sobre Concesiones 
Marítimas (D.S. Nº 9, de 2018, del 
Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría Para las Fuerzas 
Armadas. Sustituye Reglamento 
sobre Concesiones Marítimas).

Según Aguirre Pascal de El Mer-
curio (2007), existen concesionar-
ias con y sin fines de lucro, pero 
que naturalmente deben hacerse 
cargo de la seguridad de su frente 
de playa correspondiente. Todos 
quienes se instalan a la orilla del 
mar deben pedir el terreno en 
concesión a la Armada, pero no 

4.2 Organismos.

¿Cuál es el orden jerárquico de 
los organismos implicados en el 
otorgamiento de una concesión?
 
Según Osvaldo Castro Escobar, 
Capitán de Navío LT, Encargado 
Oficina Transparencia/OIRS, Di-
rectemar, de más trascendente a 
menos (Fig. 13):
 

 ➢ Ministerio de Defensa Nacio-
nal (“por orden del Presiden-
te de la República”)

 ➢ Subsecretaría para las Fuer-
zas Armadas (SSFFAA)

 ➢ Dirección de Intereses Marí-
timos y Medio Ambiente 
Acuático (DIRINMAR) de 
DIRECTEMAR

 ➢ Gobernación Marítima del 
lugar.

 ➢ Capitanía de Puerto del lu-
gar.

Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas: A partir de la infor-
mación de Subsecretaría para 

las Fuerzas Armadas (2018), es 
aquella que colabora con el Minis-
tro de Defensa Nacional en la for-
mulación de políticas y la gestión 
de los asuntos y procesos admin-
istrativos que el Ministerio de 
Defensa Nacional, instituciones 
dependientes y relacionadas y las 
Fuerzas Armadas requieran para 
el desarrollo de la fuerza y el cum-
plimiento de sus funciones.

 ➢ Gestionar los beneficios pre-
visionales del sector pasivo 
de las Fuerzas Armadas y 
organismos dependientes, 
así como de sus familiares, 
generando oportuna y efica-
zmente los actos administra-
tivos que conceden o regulan 
los beneficios previsionales 
y de seguridad social afectos 
al régimen previsional de las 
Fuerzas Armadas.

 ➢ Gestionar y adoptar las ac-
ciones necesarias para el de-

son solo privados quienes piden 
concesiones de playa. Es muy 
común que las municipalidades 
se hagan cargo de concesionar 
las playas que pertenecen a su co-
muna, aunque hay que destacar 
que lo hacen de forma gratuita, 
al igual que las concesionarias 
sin fines de lucro, pero no tienen 
permitido desarrollar actividades 
lucrativas.

Las playas que son concesiona-
das deben contar con salvavidas, 
equipo de radio y box de primer-
os auxilios para asegurar la segu-
ridad de los bañistas.

Desambiguación: ¿Hay alguna 
diferencia entre concesión maríti-
ma y concesión playera?
 
Respuesta de Osvaldo Castro 
Escobar, Capitán de Navío LT, 
Encargado Oficina Transparen-
cia/OIRS, Directemar el término 
correcto es “concesión marítima”, 
pudiendo diferenciarse por tipos, 
a saber:
 

1.- Concesión Marítima, mayor o menor.

 ➢ Concesión marítima mayor: 
aquella cuyo plazo de otor-
gamiento exceda de 10 años 
o involucre una inversión 
superior a las 2.500 Uni-
dades Tributarias Mensuales 
(UTM). 

 ➢ Concesión marítima menor: 
aquella que se otorga por un 
plazo superior a 1 año y has-
ta 10 años e involucra una in-
versión igual o inferior a las 
2.500 Unidades Tributarias 
Mensuales (UTM).

2.- Destinación Marítima.

El Ministerio podrá destinar a los 
servicios fiscales o centralizados, 
a través de la respectiva Secre-
taría de Estado, los bienes fiscales 
y bienes nacionales de uso públi-
co sometidos a su control para el 

cumplimiento de un objeto de-
terminado. Los demás órganos 
de la Administración que tengan 
personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, deberán solicitar con-
cesiones marítimas (Armada de 
Chile, 2018).

3.- Permiso de Escasa Importancia (P.E.I.)

El Director podrá otorgar per-
misos de escasa importancia para 
la instalación temporal de carpas, 
kioscos u otras construcciones 
desarmables cuya finalidad sea el 
desarrollo de actividades turísti-
cas y recreativas, de avisos de 
propaganda, de boyas, atracader-
os o embarcaderos flotantes para 
embarcaciones menores, de colec-
tores de semillas, de balsas para 
bañistas y boyarines destinados a 
delimitar áreas de recreación (Ar-
mada de Chile, 2018).

En el Reglamento sobre Conce-
siones Marítimas (2018), se destaca 
el siguiente Artículo:

 ➢ Artículo 4.- Facultad de otor-
gamiento de concesiones 
marítimas. Es facultad priva-
tiva del Ministerio y de la Di-
rección, según corresponda, 
el conceder el uso particular, 
en cualquier forma, de los 
terrenos de playa, de las pla-
yas, rocas, porciones de agua  
y fondo de mar, dentro y 
fuera de las bahías, o un uso 
compartido bajo condiciones 
de compatibilidad con otros 
usos que permitan el mejor 
aprovechamiento de dichos 
bienes.
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sarrollo de la carrera funcio-
naria de las Fuerzas Armadas 
y organismos dependientes, 
generando oportuna y efica-
zmente los actos administra-
tivos que la formalizan.

 ➢ Administrar el borde coste-
ro litoral y lacustre de la 
República a través del otor-
gamiento de Concesiones 
Marítimas y Acuícolas, de 
la zonificación y de la for-
mulación de políticas en los 
espacios de competencia del 
Ministerio de Defensa Na-
cional (Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas, 2018).

Autoridad Marítima: El Director 
General del Territorio Marítimo 
y de Marina Mercante (de DI-
RECTEMAR), autoridad superi-
or; los Gobernadores Marítimos 
y los Capitanes de Puerto con-
stituyen la Autoridad Marítima 
para los efectos del ejercicio de 
ella. Tratándose de los Alcaldes 
de Mar, ha de estarse a las atribu-
ciones específicas que les delegue 
el Director General (Armada de 
Chile, 2018).

Directemar: Dirección general del 
territorio marítimo y de Marina 
Mercante, organismo de la Arma-
da. Es un organismo de la Arma-
da de Chile que se encarga de:

 ➢ Protege la vida humana en el 
mar.

 ➢ Protege al medio ambiente 
acuático y los recursos natu-
rales marinos.

 ➢ Regula actividades y cautela 
el cumplimiento de las leyes 
y acuerdos internacionales.

Este organismo tiene un registro 
estadístico de los acontecimientos 

en las costas, de donde se pueden 
obtener datos sobre accidentes en 
playa y alta mar para obtener con-
clusiones relacionadas con la se-
guridad de cada playa. También 
maneja el catastro de las playas 
habilitadas del país, y determina 
cuál es o no apta para el baño.

Gobernación Marítima: Organis-
mo regional, se subdivide en dif-
erentes capitanías de puerto.

Servicio Hidrográfico y Ocean-
ográfico de La Armada (SHOA): 
Proporciona elementos técnicos, 
informaciones y asistencia técni-

GOBERNACIONESMARÍTIMAS
(Por región)

CAPITANÍAS 
DE PUERTO

SEGURIDAD COSTERA

CONCESIONES
MARÍTIMAS

SUBSECRETARÍA 
PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS

ca destinada a dar seguridad a la 
navegación en las vías fluviales y 
lacustres, aguas interiores, mar 
territorial y en alta mar contigua 
al litoral de Chile. En todo lo que 
se refiere a hidrografía, consti-
tuye el servicio oficial, técnico y 
permanente del Estado:

 ➢ Levantamiento hidrográfico 
marítimo, fluvial y lacustre.

 ➢ Cartografía náutica, elabo-
ración y publicación de car-
tas de navegación de aguas 

Figura 13: 
Esquema de organ-
ismos implicados 
en el otorgamiento 
de una concesión 
marítima.
Fuente: Elaboración 
propia.

4.3 NTM-007 (Norma Técnica Minvu) Diseño estructural para edifica-
ciones en áreas de riesgo de inundación por tsunami o seiche.

La norma NTM-007 especifica 
como requisitos y criterios ge-
nerales para las edificaciones 
emplazadas en áreas de riesgo 
de inundación y zonas potencial-
mente inundables y no destina-
das a la habitación:

 ➢ Paso del agua sin mayores 
obstáculos. 

 ➢ Estructura con componentes 
estructurales que tengan la 
capacidad de resistir cargas 
hidrostáticas e hidrodinámi-
cas y los efectos de flotabili-
dad debido a la inundación. 

 ➢ Tabiques colapsables bajo 
carga de tsunami que no 
pongan en riesgo la estructu-
ra principal de la edificación.

También respecto a métodos de 
protección por inundación por 
tsunami, considerando la playa 
como medio natural, se especif-
ican ciertos criterios aplicables a 
las edificaciones en terreno nat-
ural: 

nacionales. 
 ➢ Oceanografía, planificación 

y coordinación de todas las 
actividades oceanográficas 
nacionales relacionadas con 
investigaciones físico-quími-
cas, mareas, corrientes y 
maremotos.

 ➢ Geografía náutica, naveg-
ación, astronomía, señales 
horarias oficiales, aerofoto-
grametría aplicada a la carta 
náutica (SHOA, 2018).

 ➢ El diseño de la fundación 
debe considerar los efectos 
de la saturación del suelo y/o 
socavación en el comporta-
miento de la fundación. 

 ➢ Se debe estudiar los efectos 
de las inundaciones y de la 
socavación en la estabilidad 
de taludes. 

Las edificaciones emplazadas en 
terrenos bajo la cota de inundación 
deben estar apoyadas en una sub-
estructura formada por elementos 
estructurales tales como pilares o 
columnas, los que deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 ➢ El espacio libre entre los ele-
mentos de soporte, no podrá 
ser inferior a 2,40 m entre los 
puntos más cercanos. 

 ➢ Los pilares deben ser compac-
tos y libres de apéndices in-
necesarios, que actúan como 
trampa o restringen el libre 
paso de los escombros duran-
te una inundación. 
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5. Análisis.
5.1 Factores de análisis / Metod-
ología

Para el análisis de la ubicación 
del proyecto se escogen factores 
de análisis que corresponden a 
objetivos, los cuales, están relacio-
nados con generar la información 
necesaria para posteriormente 
tomar decisiones de diseño. 

El cuadro incluye la fuente de in-
formación y la herramienta grá-
fica utilizada para mostrar la in-
formación obtenida en base a los 
factores de análisis.

Se pretende crear una metod-
ología de intervención en borde 
costero que:

 ➢ Otorga las herramientas ini-
ciales para hacer el análisis 
geográfico, físico y urbano.

 ➢ Evidencia las conclusiones 
necesarias a obtener de cada 
factor de análisis.

 ➢ Propone un método para ob-
tener y mostrar información.

 

Aspecto Factor de Análisis Objetivo Fuente de Información Herramienta Gráfica 

Geográfico Vientos, Oleaje y Corrientes Comprender el riesgo al que 
se tiene que enfrentar el 
proyecto (o del que tiene 
que hacerse cargo). 

° Información Web geográfica. 
° Seminarios de geografía 
relacionados con el sector. 

Plano de oleaje y barimetría, 
plano de corrientes, esquemas, 
cuadro de información 
geográfica. 

Mareas ° Evaluar cuál es la 
superficie que puede 
utilizarse. 
° Entender la variabilidad 
del terreno. 

° Plano DWG de La Serena de la 
Municipalidad. 
° Información Web geográfica. 
° Apreciación personal obtenida 
de trabajo de campo. 

Gráficos de mareas 

Riesgo de Tsunami Considerar y mejorar 
respuesta ante tsunamis. 

° Onemi preparado. Cartas de 
inundación y protocolos de 
evacuación. 

Plano de inundación y vías de 
evacuación. 

Elementos naturales 
incidentes en habitabilidad 

Generar variables de diseño. ° Principales observaciones de 
incidencias naturales en la torre 
de salvavidas. 

Análisis de habitabilidad de la 
torre, carta solar, planos de 
radiación. 

Físico Dimensiones  Definir espacio útil de la 
playa y área de acción. 

° Plano DWG de La Serena de la 
Municipalidad. 
° Google Earth. 

Comparación de escala con 
otras playas turísticas. 

Perfil de playa Considerar como variable de 
diseño. 
Interpretar espacialidad. 

° Seminarios de geografía 
relacionados con el sector. 

Perfiles de playa de la bahía, 
fotografías. 

Urbano Infraestructura Urbana 
 

Potenciar sistema de 
respuesta con ayuda de los 
elementos urbanos. 

° Apreciación personal y 
secundaria obtenida de trabajo 
de campo. 
° Google Maps, Google Street 
View. 

Plano urbano, fotografías. 

Equipamiento Evaluar lo que hay y lo que 
hace falta. 

° Google Maps, Google Street 
View y Wikimapia 
° Observación personal. 

Plano de equipamiento y 
caracterización de paños, 
fotografías, cortes de las playas. 

Estadísticas Comprender ciertas 
dinámicas sociales que 
inciden en el 
comportamiento de la playa. 

° Material facilitado por 
Salvavidas La Serena 

Cuadros estadísticos, 
fotografías. 

Elementos Preexistentes (del 
sistema) 

Retroalimentar el diseño 
nuevo con aspectos previos. 

° Apreciación personal y 
secundaria obtenida de trabajo 
de campo. 

Plano de torres salvavidas de 
municipalidades y concesiones, 
fotografías. 

PRC Conocer las limitaciones y 
oportunidades que dispone 
la comuna para la 
construcción en el borde 
costero. 

° Web Municipalidad de La 
Serena 

Plano Regulador, documentos 
municipales. Figura 14: 

Cuadro metodológico 
de intervención en 

borde costero.
Fuente: Elaboración 

propia.
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5.1.1 Aspectos Geográficos

1.- Vientos

Dirección de los vientos dom-
inantes y fuerzas medias men-
suales.

Predominio de los vientos des-
de el suroeste de Chile en con-
traposición con la orientación 
Norte-Sur de la mayoría de las 
costas chilenas, lo que genera que 
los vientos lleguen más o menos 
en 45° respecto de las playas. 
Mientras que las playas a las que 
les llega el viento de forma per-
pendicular son más propensas a 
la formación de dunas(Paskoff, 
2004). Así, la presencia de dunas 
junto a una playa permite supon-
er que los vientos son perpendic-
ulares.

Las playas tienden a orientarse 
perpendicularmente al oleaje 

dominante. Así en un tramo de 
costa ampliamente abierto al mar, 
las playas se orientan ortogonal-
mente a la dirección resultante 
de los vientos (Castro & Morales, 
2006). 

Respecto a la VI Región, se puede 
identificar que durante los meses 
más cálidos predomina la direc-
ción oeste-este, tendiendo al nor-
este, mientras que durante los 
meses fríos hay una inclinación 
de los vientos en dirección es-
te-oeste, pero el estudio da más 
valor al periodo de verano por el 
énfasis en la temporada de pla-
ya. Además, hay que destacar la 
presencia de preduna en las cos-
tas de la región, lo que indica que 
los vientos tienden a ir de forma 
perpendicular a la playa.

2.- Oleaje

Las olas son producidas por la 
acción del viento y se deslazan 
según la dirección en que este so-
pla son las principales respons-
ables de la conformación de 
los países costeros, su acción se 
complementa con el efecto de las 
mareas, las cuales modifican el 
nivel de acción del mar de mane-
ra que la influencia de las olas se 
ejerce sobre una mayor amplitud 
vertical (Castro & Morales, 2006).

Tomando en cuenta que el viento 
es el principal generador de olas, 
y que la corriente de Humboldt 
tiene una dirección concordante 

con la de los vientos dominantes 
durante el verano en la región, se 
puede decir que en la bahía Coqui-
mbo-La Serena el oleaje posee una 
orientación Noreste. A continu-
ación, se muestra el diagrama de 
difracción del oleaje de la bahía:
 

Desde el norte de la Bahía Her-
radura de Guayacán, más espe-
cíficamente desde la Península 
de Coquimbo hacia el Norte, está 
la Bahía de Coquimbo, que cor-
responde a una marcada concav-
idad, de gran extensión, y tiene 
una posición relativa oblicua, de 

Figura 16: 
Vientos de la región 

de Coquimbo.
Fuente: 

Windfinder.com.

Figura 15: 
Dirección predomi-
nante de los vientos 
planetarios de Chile.
Fuente: UC.cl

Figura 17: 
Ensenadas de la bahía 
Coquimbo-La Serena.

Fuente: Elaboración 
propia.
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orientación EW. La dirección del 
oleaje y los vientos predominantes 
provienen del  SW (Villagrán 
Colina, 2007)

Según Villagrán (2007), la bahía 
presenta variaciones respecto al 
tipo de zona de rompiente (Break-
erzone), lo que se relaciona direct-
amente con el comportamiento 
morfodinámico de las ensenadas.
 
La morfología de la bahía gen-
era diferencias significativas en 
el oleaje dependiendo de qué tan 
al norte o qué tan al sur nos esta-
mos refiriendo. Si se observa el 
diagrama de refracción del oleaje, 
se puede ver que la ensenada sur 
mitiga la fuerza de las olas y gen-
era que estas lleguen con menos 
energía a la orilla. Mientras que 
al norte es cada vez menor el efec-
to de este fenómeno, ocurre que 

a partir de la zona intermedia 
(Faro) pueden comenzar a encon-
trarse más de tres rompientes, lo 
que se relaciona directamente con 
la aptitud de las playas para ser 
usadas para el baño. En general 
las playas del norte son utilizadas 
por surfistas.

La zona sur de la bahía, se car-
acteriza por presentar una zona 
de saca y resaca relativamente 
estrecha (swash), y según la clas-
ificación de Wright y Short (1984) 
esta zona es del tipo Reflectiva y 
posee un oleaje de poca energía. 
Mientras que en la zona media, 
en el sector El Faro, la playa se 
clasifica como Intermedia, o sea, 
la energía de sus olas aumenta 
respecto al sur. Entonces, de sur 
a norte la energía del oleaje va en 
aumento.

3.- Corrientes
  
La corriente de Humboldt con-
trola las corrientes principales 
del país, debido a su forma de 
remolino, el ángulo de cada cos-
ta es diferente dependiendo de la 
ubicación geográfica respecto del 
norte y del sur. En menor escala, 
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las corrientes producidas por los 
elementos de la morfología de 
cada playa se suman a la corrien-
te de Humboldt, generando una 
dinámica oceánica distinta para 
cada caso.
 

Figura 18: 
Oleaje de la bahía 

Coquimbo-La 
Serena.

Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 19: 
Dinámicas de la 
costa de Chile.
Fuente: Saint Law-
rence Ortega (1979)
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LA SERENA

COQUIMBO

CORRIENTE FARO

CORRIENTE LÍMITE CUATRO 
ESQ.UINAS CON PLAYA MARINA

CORRIENTE DE POROTA’S

CORRIENTE  DE VELAMAR

CORRIENTE  DE LA TABLA

Las corrientes también se dan a 
menor escala, y son un elemento 
muy importante a tomar en con-
sideración, ya que son las prin-
cipales responsables de los res-
cates llevados a cabo en la playa 
durante la temporada estival. A 
pesar de esto, su existencia pasa 
desapercibida por muchos bañis-
tas debido a la poca información 
que se ha otorgado al público en 
general. 

Es importante destacar que la 
formación de corrientes se debe 
a muchas variables que no se 
mantienen igual todos los años, 
tales como la dinámica oceáni-
ca y la conformación del lecho 
marino, el cual, puede presentar 
alteraciones generadas por ríos, 
descargas de agua en la playa, 
e incluso por la extracción de 

mariscos, ya que se generan hoyos 
que modifican la orientación orig-
inal de las corrientes.

El comportamiento de las corrien-
tes en la bahía Coquimbo-La Ser-
ena del periodo estival 2018-2019 
se grafica en la figura 22.

Figura 22: 
Corrientes de la 

bahía Coquimbo-La 
Serena.

Fuente: Elaboración 
propia en base a 

Salvavidas La Serena 
(2019).

Figura 20: 
Corrientes de 
América del Sur.
Fuente: Google.com

Figura 21: 
Corriente.
Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019).
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4.- Mareas

5.- Riesgo de Tsunami

Según Muñoz (mencionado en 
Matus, 2016), por medio de dos 
variables se puede determinar de 
qué manera afectará un tsunami: 
la profundidad del lecho marino 
(Fig. 25) y la geografía del borde 
costero (Fig. 26). 

 ➢ Según lecho marino: La pro-
fundidad respecto al nivel de 
la tierra determina con qué 
fuerza y altura llegará la ola. 
Un lecho marino profundo 

propicia que la ola llegue a 
mayor altura, pero con menor 
fuerza, viéndose afectadas 
principalmente las construc-
ciones más cercanas a la oril-
la. Mientras que la poca pro-
fundidad del lecho marino 
genera una ola continua que 
llega con mucha velocidad y 
fuerza hacia construcciones 
del interior, con una velocid-
ad de propagación mayor.

La importancia de la variación 
de la marea radica en considerar 
que la superficie de la playa es un 
factor dinámico que define cier-
tos distanciamientos a considerar 
para el proyecto.

El gráfico identifica las mareas 
más altas durante la mañana y 
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• Baja profundidad: En este caso la ola no adquiere mayor altura, pero al no impactar 
con una masa de tierra como es en el caso anterior, su velocidad no se ve disminui-
da, por ende arrasa rápidamente no solo con las construcciones cercanas al mar, 
sino que también con las que se encuentran hacia el interior, ya que su velocidad de 
propagación es mayor.

ILUSTRACIÓN Nº21
Baja profundidad
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

Según zona geográfica:
• Bahía: debido a esta configuración la entrada de la ola es bastante devastadora, no 

solo en caso de tsunamis, sino que también de marejadas, ya que esta disposición 
actúa como un contenedor, y la zona no alcanza a vaciarse antes de que llegue una 
segunda ola, lo cual hace que suba el nivel del agua rápidamente. 

ILUSTRACIÓN Nº22
Bahía
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

• Línea de costa continua: Debido a que no existe ningún elemento que contenga o 
disperse la llegada del la ola, esta entra de manera pareja y continua al sector, alcan-
zando largas distancias hacia el interior, pero donde los niveles de inundación son 
menores, ya que el agua se distribuye en la superficie, lo cual llega a ser perjudicial 
en algunos casos producto de la velocidad que lleva

ILUSTRACIÓN Nº23
Línea continua
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

• Desembocadura de río: En este caso el río actúa como un canal conductor del agua, 
donde incluso puede cambiar la dirección de su caudal producto de la fuerza con la 
que llega el tsunami, lo cual afecta principalmente a los asentamientos ubicados al 
borde de este, ya que están expuestos a un posible desbordamiento del río.
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ILUSTRACIÓN Nº24
Desembocadura de río
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

3.3 Parámetros de Constructibilidad
Es así como en relación a lo mencionado anteriormente se pueden determinar paráme-
tros de constructibilidad para las diferentes zonas, los cuales se basan en mitigar los 
efectos destructivos del agua, que son: inundación, impacto y erosión (Muñoz)

Existen varias formas de enfrentar estas diferentes variables, pero lo más importante es 
lograr disminuir la fuerza de roce que existe entre la construcción y la masa de agua para 
evitar así su destrucción; generalmente la disposición se da de la siguiente manera:

Disposición tradicional
• Paralela al borde costero, es perjudicial debido a que opone resistencia a la masa de 

agua, por ende se verá abatida prácticamente en su totalidad.

LUSTRACIÓN Nº25
Disposición tradicional
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

Disposición en diagonal 
• Al borde costero que actúa como rompeolas, de esta manera el agua rodea la cons-

trucción y sigue su paso. 

ILUSTRACIÓN Nº26
Disposición diagonal
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

A pesar de que la segunda parece una mejor alternativa, no se puede efectuar en su tota-
lidad, ya que predecir desde qué dirección vendrán las olas es prácticamente imposible. 

De todos modos existen alternativas como elevar los volúmenes y posarlos sobre pilotes, 
liberando espacio en la primera planta permitiendo el paso del agua, además si se propo-
nen estos con sección circular se evita la fuerza de roce, ya que responden en cualquier 
dirección. 

la noche, mientras que las mar-
eas más bajas se identifican en la 
media tarde. Entre la marea más 
alta y la más baja hay una difer-
encia de aproximadamente 1.35 
m en los periodos cálidos del año, 
mientras que en los poriodos fríos 
se da la situación contraria. 

 ➢ Según geografía: En el caso 
de una bahía, la forma de 
la costa actúa como un con-
tenedor tanto en caso de tsu-
namis como en marejadas, 
generando que la zona no 
alcance a vaciarse antes de la 
segunda ola, lo que hace que 
el nivel del agua suba ráp-
idamente. Por el otro lado, 
una línea de costa continua 
genera que la ola llegue de 
forma uniforme, alcanzando 
grandes distancias hacia el 
interior, pero con niveles de 
inundación menores, sien-

do la principal desventaja la 
fuerza con la que llega la ola. 
En el caso de la existencia de 
ríos, estos actúan como cana-
les conductores de agua, reg-
ulando la fuerza con la que la 
ola llega a la costa, pero per-
judicando a los asentamien-
tos ubicados en borde de río.
(Fuente: Matus, 2016)

En la memoria de título de Xi-
mena Matus (2016) se especifican 
ciertos parámetros de constructi-
bilidad en lo relativo a tsunamis, 
donde se señala que una dis-
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El intervalo de onda mar adentro es mayor que el generado en costa, debido a que el 
drástico cambio en la profundidad del lecho marino, hace que la velocidad de esta dismi-
nuya, pero que su altura aumente (actúa como rampa); por ejemplo a una profundidad de 
4 km, se generan grandes olas de gran periodo donde la velocidad de estas puede llegar 
hasta los 200 km/hra, en cambio ya cercano a la costa, la velocidad alcanzada no supera 
los 50 km/hra, la distancia entre cada cresta de ola disminuye pero su altura aumenta 
hasta poder alcanzar los 30 mts de altura en casos extremos. 

ILUSTRACIÓN Nº19
Comportamiento ola
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

Es así que por medio de la Teoría lineal de la Hidrodinámica es que se puede medir la 
magnitud de energía de un tsunami, la cual resalta la idea de que las olas conservan su 
energía hasta que no rompan en la costa. 

La formula se expresa de la siguiente manera:

E= 1d * g(3/4) * H2 * h(1/2)

Donde,
E: energía liberada
d: densidad del fluido
g: gravedad
H: amplitud superficial (cresta de la ola)
h: profundidad

En base a esto se determina que la única manera de poder mitigar la energía liberada por 
un tsunami (que posteriormente impacta en la costa), es haciendo algún tipo de modifi-
cación en el lecho marino. De esta forma dependiendo de la configuración de borde, se 
puede controlar entre una mayor velocidad pero menor altura o lo contrario, todo en base 
a la configuración que exista en esta primera línea.

3.2 Configuración según lecho marino y zona geográfica
Por medio de dos variables se puede determinar de que forma afectará un tsunami al 
borde costero, estas son: la configuración del lecho marino (mencionado anteriormente) y 
la zona geográfica a la cual afecta (Muñoz)

Según lecho marino:
• Alta profundidad: al tener una mayor diferencia de nivel entre el fondo de lecho mari-

no y el nivel de tierra, la ola llega con gran fuerza y altura que impacta directamente 
en la primera línea, pero con menor velocidad, producto de que la diferencia de nivel 
generada actúa como una rampa, lo cual determina una gran masa de agua que se 
eleva y cae, por ende se ven afectadas principalmente aquellas construcciones cer-
canas a la orilla del mar. 

ILUSTRACIÓN Nº20
Alta profundidad
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),
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Bahía
Fuente:  Elaboración Propia 
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• Línea de costa continua: Debido a que no existe ningún elemento que contenga o 
disperse la llegada del la ola, esta entra de manera pareja y continua al sector, alcan-
zando largas distancias hacia el interior, pero donde los niveles de inundación son 
menores, ya que el agua se distribuye en la superficie, lo cual llega a ser perjudicial 
en algunos casos producto de la velocidad que lleva

ILUSTRACIÓN Nº23
Línea continua
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

• Desembocadura de río: En este caso el río actúa como un canal conductor del agua, 
donde incluso puede cambiar la dirección de su caudal producto de la fuerza con la 
que llega el tsunami, lo cual afecta principalmente a los asentamientos ubicados al 
borde de este, ya que están expuestos a un posible desbordamiento del río.

Figura 23: 
Gráfico de mareas 
periodo cálido.
Fuente: 
Windfinder.com

Figura 24: 
Gráfico de mareas 
periodo frío.
Fuente: 
Windfinder.com.

Figura 25: 
Tsunami según 

lecho marino.
Fuente: Matus (2016).

Figura 26: 
Tsunami según 

geografía.
Fuente: Matus (2016).
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ILUSTRACIÓN Nº27 - 28
Volumen sobre pilotes
Fuente:  Elaboración Propia 
(2015),

Para no resolver siempre con edificaciones sobre pilotes, otra alternativa es incorporar 
esta consideración (sección circular) en las construcciones, al menos en su planta baja.

En cuanto a la materialidad apropiada para poder enfrentar este impacto, se genera una 
disyuntiva respecto a la resistencia a un tsunami y a un terremoto, ya que para el primero 
se considera más apropiado materiales pesados como el hormigón armado, debido a 
que materiales ligeros, como la madera, se ven arrasados rápidamente por la fuerza del 
tsunami; a diferencia de lo que sucede con los terremotos, ya que este tipo de materiales 
ligeros, son capaces de absorber el movimiento sísmico debido a su flexibilidad.

Por ende es importante plantear una mixtura de materialidades apropiadas para cada una 
de las diferentes condiciones.

En complementación a lo anterior,  surge posterior al terremoto del 2010 la NTM-007 (Nor-
ma Técnica Minvu) “Diseño estructural para edificaciones en áreas de riesgo de inunda-
ción por tsunami o seiche”, donde se establecen los requisitos mínimos de diseño estruc-
tural complementarios a los exigidos en otras normas, que se aplican solo a edificaciones 
que se construyan en territorios en los que los instrumentos de planificación territorial y 
las leyes vigentes permitan edificar, y que se encuentran en áreas de riesgo.  (Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, 2013)

La Norma detalla:
• Requisitos y criterios generales, en referencia a Normas complementarias tanto na-

cionales como internacionales
• Métodos de protección por inundación por tsunami 
• Requisitos estructurales

3.4 En Chile
Históricamente nuestro país es conocido por un sinfín catástrofes naturales asociadas 
principalmente a los terremotos: el más conocido y más fuerte a nivel mundial es el de 
Valdivia en 1960; y los más recientes en Cobquecura en 2010 y en Canela Baja el año 
2015; los tres dentro de los 10 terremotos más grandes que se han registrado.

Adicional a las repercusiones que traen estos acontecimientos, es prácticamente inevita-
ble la relación terremoto – tsunami; producto de que geográficamente nos encontramos 
cercanos a la placa tectónica de Nazca y Sudamericana, las cuales son causantes de los 
diferentes sismos que nos aquejan, esto asociado a que tenemos más de 8 mil kilómetros 
de costa (sin considerar las islas), por ende la probabilidad de que nos afecte un tsunami 
es muy alta.

Junto con lo anterior nos encontramos a un costado del océano pacífico, el más grande 
del mundo; por ende la propagación de las olas generada por un tsunami, puede llegar a 
lugares inesperados como Japón, o por toda la costa del pacífico, produciendo marejadas 
de gran magnitud. Lo mismo puede suceder en el sentido inverso: un terremoto en las 
costas del Japón puede causar un tsunami cuyo tren de olas alcance nuestras costas.

1000

COQUIMBO

LA SERENA

Inundación 1 a 2 m
Inundación 2 a 4 m
Inundación 4 a 6 m
Inundación 6 y más
Vías de evacuación
Línea de seguridad
Puntos de encuentro

posición tradicional de edificio 
(con una cara paralela a la playa) 
se verá abatido por la fuerza de 
un tsunami al oponer resisten-
cia a la masa de agua, mientras 
que una disposición en diagonal 
actúa como rompeolas y permite 
que las olas fluyan mientras se 
mitiga su fuerza, aunque hay que 
considerar que la dirección de las 
olas es incierta y podría tener va-
riaciones respecto a lo esperado. 

Matus (2016) también señala que 
es una buena alternativa elevar 
volúmenes sobre pilotes si se qui-
ere proteger las construcciones, 
ya que los cuerpos circulares casi 
no generan roce con las olas (Fig. 
27).

Las comunas de La Serena y 
Coquimbo tienen un plan de 
evacuación (Fig. 28) que establece 
una línea de seguridad que calza 
con el panorama más desfavor-
able de la carta de inundación, 
vías de evacuación que en general 
calzan con las avenidas, y puntos 
de encuentro en la zona de segu-
ridad. 

Al existir la posibilidad de tsu-
nami es necesario que el proyec-
to tome en cuenta estas variables 
para no sólo funcionar de acuerdo 
a ellas, sino potenciarlas y hacer el 
plan de evacuación aún mejor. 

Figura 28: 
Plano de inundación y 

evacuación. 
Coquimbo-La Serena.

Fuente: Elaboración 
propia en base a 

SHOA (2019).

Figura 27: 
Respuesta de pilotes 
ante tsunamis.
Fuente: Matus (2016)
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6.- Elementos naturales incidentes en habitabilidad.

 ➢ Sol

Para diseñar en la playa, es suma-
mente importante considerar la 
incidencia del sol, ya que, a dif-
erencia de la ciudad, casi no hay 
otras construcciones que podrían 
hacerle frente como para consid-
erar la presencia de sombras. 

Según la carta solar, el tramo de 
noviembre a enero es en el que el 
sol presenta mayor curvatura en 
su trayectoria, lo que se traduce 
en incidencia de rayos solares 
desde un amplio abanico de di-
recciones durante el día. Cabe 
destacar que durante el periodo 
estival, al mediodía los rayos so-
lares alcanzan casi la perpendic-
ularidad respecto del suelo, o sea, 
es el momento más peligroso del 
año en cuanto a radiación.

Para analizar la incidencia del sol, 
se usa como ejemplo la torre sal-
vavidas actual de la municipali-
dad de La Serena (Fig. 30).

La techumbre que poseen las 

torres salvavidas de La Serena 
actualmente es efectiva para pro-
teger a los guardavidas durante el 
mediodía, ya que la dirección de 
los rayos solares es relativamente 
perpendicular a la cubierta, pero 
a medida que avanza la tarde, la 
torre es incapaz de proteger a los 
guardavidas de la radiación.
 
Debido a la larga jornada de los 
guardavidas en la playa (desde 
el mediodía hasta las 19 horas 
aprox.), el sol está presente en 
gran parte de su trayectoria du-
rante el día. O sea, la respuesta de 
la construcción debe ser eficiente 
para un amplio ángulo de inci-
dencia, considerando una trayec-
toria única.

Figura 30: 
Incidencia del sol en 

la torre durante el me-
diodía  y atardecer.
Fuente: Elaboración 

propia.

Figura 31: 
Mapas de distribu-

ción de la radiación 
solar en la Región de 

Coquimbo. 
Fuente: solar.ceaza.cl

Figura 29: 
Carta Solar Coqui-
mbo.
Fuente: 
sunearthtools.com
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No debe restarse importancia al 
peligro que implica la radiación 
solar. La necesidad de proteger 
contra el sol no es un tema de 
comodidad, es un tema de segu-
ridad en el lugar de trabajo. Du-
rante el verano el litoral de la IV 
región presenta altos niveles de 
radiación.

Por otro lado, la luz solar impli-
ca dificultad para la vigilancia, 
sobre todo al atardecer, cuando 
llega de forma oblicua e ilumina 
el agua (resolana) causando en-
candilamiento en el que observa.

Al estar la luz solar tan presente 
en las consideraciones del proyec-
to, cabe destacar la posibilidad de 
usarla como fuente de energía e 
implementar sistemas de energía 
fotovoltaica. Para esto, la Plata-
forma de prospección solar de 
la región de Coquimbo tiene la 
Calculadora solar simplificada, la 
cual es una herramienta que per-
mite estimar la producción y los 
costos de montar un sistema de 
energía fotovoltaica. Los cálculos 
están basados en cálculos simpli-
ficados de forma que se pueda 
usar didácticamente (CEAZA, 
2019).

 ➢ Viento

Ya se habló anteriormente del 
viento, pero no a escala de hab-
itabilidad. Considerando que 
durante el verano este tiende a 
soplar desde el SW, es necesario 
que el diseño se haga cargo de 
proteger esas caras del proyecto.

La torre que poseen actualmente 
los guardavidas de La Serena no 
posee protección contra el viento 
para estar en pie, siendo la única 
forma de protección mantenerse 
sentado, esto dificulta la vigilan-
cia porque la baranda limita el 
campo visual. Son necesarias me-
joras para la vigilancia y para un 
área de protección (Fig. 33).

Por otro lado, es necesario con-
siderar que no se trata de cual-
quier viento, el viento costero 

tiene un grado de salinidad, y es 
importante tener en cuenta que el 
material a elegir para el proyec-
to debe responder bien ante las 
condiciones climáticas de la costa. 

El material que responde mejor 
ante esta salinidad y humedad es 
la madera, mientras que el acero 
se ve afectado negativamente por 
estas condiciones, por lo que una 
estructura de acero no sería lo más 
recomendable. En el caso de con-
struir en madera, hay que tomar 
en cuenta que las uniones metáli-
cas se verán afectadas.

El hormigón queda fuera de la 
discusión debido a que no está 
permitido su uso para la bahía Co-
quimbo-La Serena.

Figura 32: 
Calculadora solar 
simplificada. 
Fuente: solar.ceaza.cl

Figura 33: 
Esquema de 

vientos de la torre 
salvavidas. 

Fuente: Elaboración 
propia.
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5.1.2 Aspectos físicos

La zona costera está compuesta 
por la planicie costera, el borde 
litoral, la plataforma continental 
y las aguas que la cubren. Las 
formas de modelado debidas a 
la acción del mar dependen de la 
dureza, resistencia y característi-
cas estructurales de las rocas que 
conforman el litoral (Castro & 
Morales, 2006).

Según Castro y Morales (2006), el 
ancho y la pendiente de una pla-
ya son función de los materiales 
disponibles, de su granulometría 
y de la energía de las olas y las 
corrientes susceptibles de despla-
zarlos. 

1.- Dimensiones

Ancho y largo de la playa (con de-
terminada marea). Variación de la 
marea, superficie, variables que 
sirven para ver el espacio útil de 
la playa.

Cuando la playa es muy abierta y 
extensa las consecuencias son una 
mala bañabilidad, una importante 
actividad de la dinámica entre la 
arena y el oleaje, corresponden-

cia con la superficie, debido a su 
extensión, más superficie para 
actividades en arena y menos 
posibilidad de sobreocupación. 
Mientras que cuando la playa es 
más pequeña y abrigada se ga-
rantiza una buena bañabilidad 
por la tranquilidad de las aguas y 
al mismo tiempo es más propicia 
para las actividades en el agua 
(Saint Lawrence Ortega, 1979).
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Cavancha.
Longitud: 1 km
Ancho: 60 - 80 m

Playa Grande, 
Quintay.
Longitud: 1,12 km
Ancho: 150 m aprox.

Playa Pucotrihue, 
Osorno.
Longitud: 2 km
Ancho: 60 - 100 m

Caleta Cóndor, 
Osorno.
Longitud: 1,6 km
Ancho: 50 - 110 m

Bahía Inglesa.
Longitud: 4 km
Ancho: Natural

Playa Dichato, 
Biobío.
Longitud: 2,4 km
Ancho: 60 - 80 m

Playa Blanca, 
Concepción.
Longitud: 1,8 km
Ancho: 80 - 100 m

Reñaca.
Longitud: 1,3 km
Ancho: 60 - 80 m

Bahía Coquimbo-La 
Serena.
Longitud: 18 km
Ancho: 60 - 80 m

Figura 34: 
Dimensiones de la 
bahía Coquimbo-La 
Serena.
Fuente: Google Earth.

Figura 35: 
Comparación de di-

mensiones de playas 
turísticas. 

Fuente: Google Earth.
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Luego de comparar la bahía Co-
quimbo-La Serena con otras pla-
yas turísticas, se puede concluir 
que para que una playa areno-
sa sea frecuentada por bañistas 
debe tener un ancho de 50 a 100m 
aproximadamente, puesto a que 
es un factor que se repite en las 
playas analizadas. Mientras que 

al comparar las longitudes, se 
puede afirmar que la concurren-
cia de estas playas no se relaciona 
con la longitud, sino probable-
mente al equipamiento de atracti-
vo turístico presente en el área, lo 
cual es un factor común presente 
en la comparación.

2.- Perfil de playa

La pendiente define a una pla-
ya abrupta o plana en relación a 
cómo afecta la seguridad de los 
bañistas. Según Castro y Morales 
(2006), las playas compuestas por 
sedimentos gruesos tienden a 
desarrollar pendientes de may-
or gradiente, fundamentalmente 
debido a su mayor permeabili-
dad. Después de romper, la saca 
del oleaje barre los sedimentos 
hacia la alta playa y la resaca 
tiende a devolverlos hacia la baja 
playa, pero la mayor permeab-
ilidad de las playas de gravillas 
y arenas gruesas disminuye el 
efecto de la resaca dejando con 
una pendiente de mayor gradi-
ente los sedimentos apilados por 
la saca. 

Las playas de arenas finas están 
más afectadas por la resaca y 
tienen pendientes más débiles, a 
menudo de arenas bien compact-
adas por donde pueden circular 
vehículos (Castro & Morales, 
2006). La playa de La Serena-Co-
quimbo está dentro de la clasifi-
cación de granulometría fina, por 
lo que tiende a ser de pendiente 
leve.

En la investigación de Villagrán 
(2007), se analizó la bahía de Co-
quimbo-La Serena en tres perfiles 
de playa: En la zona Distal de la Bahía, se 

levantó un perfil de playa, al norte 
de Caleta San Pedro, correspondi-
endo al perfil 1 (Fig. 37). Se ex-
tiende 90 m aproximadamente, te-

7.2.4 Condición Global de Ataque, análisis de perfiles de playa 
 

Para el análisis de la condición Global de Ataque, en la bahía de Coquimbo, se 

elaboraron perfiles de playa en distintas zonas de la bahía, distal, medio y proximal  

(Fig. 35), estableciendo diferencias entre ellos, además de la identificación de  formas 

indicativas en la cara de playa (beachface), estas formas son relevantes para la 

determinación de condiciones dinámicas de las playas, evidenciando diferencias en la 

dinámica de transporte y depositación de material en la playa. 

 

Levantamiento de Perfiles de Playa en Bahía Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Desde el punto de vista de la teoría de ensenada, efectivamente al realizar el 

levantamiento de perfiles en estos distintos sectores de la bahía, se observó claras 

diferencias del ataque del oleaje y sedimentación,  señalando que la representación 

gráfica del perfil de playa es un modelo de un momento determinado, siendo de mucha 

utilidad un  seguimiento temporal  a fin de la identificación del comportamiento 

dinámico de la playa en cuanto a su morfología. 

 

 

 




  

La condición global de ataque en la bahía fue analizada en la realización de dos  

levantamientos de perfiles, el primero realizado el mes de enero del 2007 y el otro en el 

mes de julio del 2007, a fin de poder identificar  variaciones en el perfil, como 

condiciones de alta energía e incidencias del oleaje en la playa, en condiciones de 

bravezas o diferencias en el comportamiento en invierno.  

 

Zona Distal de Bahía Coquimbo 

En la zona Distal de la Bahía, se levanto un perfil de playa, al norte de Caleta San 

Pedro (Fig. 36), correspondiendo al perfil 1. 




Megacups en playa  de Rodados, Zona Distal Bahía de Coquimbo. Sector Caleta San 

Pedro.   Fuente: Elaboración Propia, Enero (2007). 
 

niendo un campo de dunas que se 
comienza a desarrollar desde los 
80 m y se extiende 10m más hacia 
el interior, superando los 4 metros 
de altura (Villagrán Colina, 2007).
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Figura 36: 
Levantamiento de 
perfiles de playa en 
bahía Coquimbo-La 
Serena.
Fuente: Villagrán 
(2007)

Figura 37: 
Perfil 1 en zona distal 

bahía Coquimbo-La 
Serena. 

Fuente: Villagrán 
(2007).

Figura 37: 
Imagen zona distal 

bahía Coquimbo-La 
Serena. 

Fuente: Villagrán 
(2007).
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Zona Media de Bahía Coquimbo 

En la Zona Media  de la Bahía Coquimbo, el perfil de playa, se realizó al norte de la 

zona del Faro de La Serena (Fig.37), correspondiendo al perfil 2.  

 

Trazado en la zona intermedia presenta una longitud que bordea los 90m, alcanzando 

una altura de 3 m, por lo que la altura es un factor de diferencia con respecto al perfil 

de la zona distal; además de la granulometría, donde se distingue arenas más finas,  si 

se comparan con las arenas de Caleta San Pedro. 

 


  
 

Fuente: Elaboración Propia, datos en terreno. (Foto Enero2007) 
 

En cuanto a su forma, la cara de playa (beachface) comprende desde  los primeros 

26m desde la línea de máxima resaca, presentando una forma cóncava muy tenue 

asociada a procesos de erosión por las olas, para luego pasar a una forma convexa 

hasta los 56m del perfil, luego una tenue concavidad para luego ascender hasta los 3m 




  

menor energía en cuanto a la incidencia del oleaje, al no existir formas claras que 

evidencien erosión del oleaje, junto con esto, menor  depositación de arenas, si se 

compara con las otras dos zonas de la bahía, por lo tanto, en este sector la  playa  

presenta inferiores dimensiones en cuanto a longitud y altura, característicos de zonas 

proximales de las ensenadas. 



 
  En imagen Zona Proximal, tenues Beachcups. Sector 4 esquinas 

    Fuente: Elaboración Propia. Foto enero (2007)

El perfil de julio (2007), no presenta variaciones en la cara de playa, con respecto  al 

perfil de enero (2007), las diferencias de pendiente comienzan a gestarse en la 

concavidad de la posplaya de ambos perfiles, donde julio presenta menor altura, no 

obstante, el perfil de invierno, en la segunda secuencia, tiene mayor convexidad, desde 

los 50m, mostrando mayor acumulación de arenas, manteniendo la clasificación de 

bisecuencial de acreción, con baja condición global de ataque, correspondiendo un 4 

de puntaje. 

 

La zona intermedia (medida al 
norte del sector Faro) presenta 
una longitud que bordea los 90m, 
alcanzando una altura de 3 m, por 
lo que la altura es un factor de dif-
erencia con respecto al perfil de la 
zona distal (norte de la Bahía) (Fig. 
38).

Cabe mencionar que el perfil 2 
presenta alteraciones debido a los 
canales y el río Elqui que travie-
san la zona. Otro factor que vale 
la pena destacar es que la pen-
diente de la bahía en general es 
suave para los bañistas, debido a 
su granulometría fina que, según 
lo mencionado, favorece este tipo 
de playa plana.
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Figura 38: 
Perfil 2 en zona 
intermedia bahía 
Coquimbo-La 
Serena.
Fuente: Villagrán 
(2007)

Figura 39: 
Imagen zona inter-
media bahía Coqui-
mbo-La Serena.
Fuente: Villagrán 
(2007)

Figura 40: 
Perfil 3 en zona 
proximal bahía 

Coquimbo-La 
Serena. 

Fuente: Villagrán 
(2007).

Figura 41: 
Imagen zona proxi-
mal bahía Coquim-

bo-La Serena. 
Fuente: Villagrán 

(2007).

En cuanto a su forma, según Vil-
lagrán (2007), la cara de playa 
(beachface) comprende desde los 
primeros 26 m desde la línea de 
máxima resaca, presentando una 
forma cóncava muy tenue aso-
ciada a procesos de erosión por 
las olas, para luego pasar a una 
forma convexa hasta los 56 m del 
perfil, luego una tenue concavi-
dad para luego ascender hasta los 

3 m donde hay presencia de cor-
dones de dunas con presencia de 
vegetación de Ambrosia chamis-
sonis.

Trazado en la zona Proximal (Fig. 
40), presenta 88m de longitud, al-
canzando una altura de 2 m, por 
lo que es la zona de menor pend-
iente y más apta para el baño en 
ese aspecto.
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5.1.3 Aspectos Urbanos

1.- Infraestructura Urbana
 

 ➢ Accesibilidad

Las vías principales correspon-
den a la Avenida del Mar en la 
Serena, que cambia de nombre a 
Avenida Costanera en Coquim-
bo, la Avenida Francisco de Agu-
irre (Fig. 42) y Cuatro Esquinas  
(Fig. 44) en La Serena, y Avenida 
Peñuelas Norte (Fig. 45) en Co-
quimbo. También vale la pena 
mencionar la presencia de la ruta 
5 relativamente paralela a la pla-
ya, pero a un par de kilómetros 
mas lejos de ella.

Es importante evaluar la accesib-
ilidad a las playas, tanto en su 
llegada desde la ciudad como el 
acceso a ellas como peatón. Las 
playas con mala accesibilidad 
se encuentran en una situación 
mucho más vulnerable en com-
paración con las de buena ac-
cesibilidad, puesto a que en caso 
de algún accidente importante 

1000

COQUIMBO

LA SERENA

AV. FRANCISCO DE AGUIRRE

AV. CUATRO ESQUINAS

AV. DEL MAR

faro

enjoy coquimbo

humedal el 
culebrón

delegación municipal

RÍO ELQUI

RUTA 5

AV. COSTANERA

Hitos
Centros médicos
Vías jerárquicas
Ferrocarril
Focos de afluencia

es necesario que los vehículos de 
emergencia sean capaces de llegar 
lo antes posible al lugar del acci-
dente, al mismo tiempo, debe ser 
posible transportar a los acciden-
tados a un hospital rápidamente, 
por lo que la salida también debe 
ser óptima para esto.

Los accesos que son principal-
mente utilizados para llegar a 
la playa son Francisco de Agu-
irre, Cuatro Esquinas y Peñuelas 
Norte, los cuales, aunque direc-
tos, presentan complicaciones de 
trafico en verano, ya que tienden 
a saturarse debido a la limitada 
cantidad de opciones para llegar 
a la playa desde la ciudad. La 
Avenida del Mar/Costanera tam-
bién es muy concurrida durante 
el verano y los estacionamientos 
se mantienen ocupados casi en su 
totalidad.24/6/2019 591 Francisco de Aguirre - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-29.9057278,-71.2720269,3a,75y,305.88h,101.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMWo8Gru3tbNdL-JjLsYdiA!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Fecha de la imagen: nov. 2015 © 2019 Google

Street View - nov. 2015

La Serena, Región de Coquimbo

 Google

591 Francisco de Aguirre

Figura 42: 
Avenida Francisco de 
Aguirre.
Fuente: Google Maps.

Figura 43: 
Infraestructura urbana 
Coquimbo-La Serena. 

Fuente: Elaboración 
propia.
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Respecto a la accesibilidad a 
menor escala, se cuenta con un 
tratamiento de borde costero, 
con el borde diseñado con espa-
cio público de paseo, vegetación 
introducida y natural (pre duna), 

24/6/2019 Playa 4 Esquinas - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-29.9266456,-71.2787397,3a,75y,103.5h,94.07t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipOTos-IBZN_64AQdH72eR25ZweAhmRrIjfh0B8k!2e10!3e11!7i5376!8i2688 1/1

Fecha de la imagen: mar. 2019 Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor.

 Francisco Henríquez

Street View - mar. 2019

Playa 4 Esquinas

24/6/2019 Coquimbo, Región de Coquimbo - Google Maps

https://www.google.com/maps/@-29.9473082,-71.2921726,3a,75y,358.51h,99.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBvK35l1FzyG2McVkHLWFtQ!2e0!7i13312!8i6656 1/1

Fecha de la imagen: ene. 2013 © 2019 Google

Street View - ene. 2013

 Google

Coquimbo, Región de Coquimbo

puentes entre el pavimento y la 
arena para proteger la vegetación 
de duna, y por último, una ci-
clovía que pretende recorrer todo 
el borde (Fig. 46).

 ➢ Ciclovía

La ciclovía atraviesa la Avenida 
del Mar desde el Faro y conec-
ta ambas comunas llegando a la 
Avenida Costanera.

Actualmente se está realizando 
un proyecto impulsado por el 
Ministerio de Vivienda y Urban-
ismo para renovar la ciclovía, que 
consta de mejorar el ancho de las 
vías, incorporar el componente 
inclusivo y también completar 
dos tramos que se encontraban 
inconexos. La primera etapa ya 
se encuentra realizada, consta de 
5,2 kilómetros desde el Faro hasta 
avenida Peñuelas (Cooperativa, 
2018).

La segunda etapa se trata de la 
reposición de la ciclovía en Co-
quimbo, el primer tramo ya está 
en construcción y comienza en 
Peñuelas Norte hasta la caleta 
de pescadores, mientras que el 

segundo tramo continúa hasta el 
sector del humedal El Culebrón, 
se encuentra en etapa de eje-
cución de diseño. Se pretende que 
el proyecto se conecte con otro 
que se asegura se realizará en la 
Avenida Francisco de Aguirre (el 
Día, 2018).

En cuanto a los aspectos técnicos, 
la ciclovía considerará un ancho 
de tres metros, transformándose 
en la primera ciclovía inclusiva de 
la región y el país, incluyendo es-
pacio para las bicicletas especiales 
usadas por las personas en situ-
ación de discapacidad, con huella 
podo táctil en los cruces. Además, 
tendrá la construcción de plata-
bandas, bandejones o espacios in-
termedios, incorporación de lumi-
narias, señalética, demarcaciones 
y contadores que permitirán medir 
su uso diario.  (el Día, 2018)

 ➢ Hitos y focos de afluencia

Las circulaciones urbanas son ar-
ticuladas por puntos de interés 
que en conjunto con las vías más 
jerárquicas generan focos de aflu-
encia.
  
Uno de los focos más recono-
cibles se encuentra en el sector del 
Faro, La Serena, donde remata la 
avenida Francisco de Aguirre, la 
cual es la principal conexión entre 
el centro de La Serena y la playa.

El segundo foco de afluencia se 
puede identificar en Cuatro Esqui-
nas con Avenida del Mar, donde 
se produce la mayor afluencia 
de público debido a la conectivi-
dad que facilita tanto transporte 
público como privado. Por otro 
lado, a diferencia de Francisco de 
Aguirre, Cuatro Esquinas posee 
mucha actividad comercial, de 
restaurantes y recreativa.

Figura 44: 
Avenida Cuatro 
Esquinas con Avenida 
del Mar.
Fuente: Google Maps.

Figura 45: 
Avenida Peñuelas con 
Avenida del Mar.
Fuente: Google Maps.

Figura 46: 
Fotografías paseo 
peatonal Avenida 
del Mar.
Fuente: Elaboración 
propia.
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 ➢ Centros médicos

Para un sistema de salvataje, es 
necesario considerar el acceso a 
atención médica de emergencia. 
La ubicación de los centros médi-

cos es una variante que afecta el 
trayecto que debería recorrer el 
vehículo de rescate entre la playa 
y la ciudad.

2.- Equipamiento

Durante la evaluación de equi-
pamiento, se realizó un catastro 
de los servicios y equipamientos 
del lugar, para luego identificar 
comportamientos colectivos aso-
ciados a la infraestructura y equi-
pamiento de la playa.

Para el catastro se utilizaron los 
siguientes criterios:

 ➢ Servicios Generales: Ver si 
cuenta con luz, baños, cama-
rines, módulos de discapac-
itados, sillas de salvavidas, 
etc.

 ➢ Servicio Turístico: Ver si 
cuenta con hoteles, restau-
rantes, etc. cercanos a la pla-
ya.

Dentro de los servicios generales 
se identificó mobiliario urbano, 
plazoletas, algunos baños públi-
cos y vestidores, la ciclovía inclu-
siva, estacionamientos de bicicle-
tas y presencia de equipamiento 
para salvavidas que consta de 
torres salvavidas municipales y 
sillas salvavidas pertenecientes a 
cada concesionaria (Fig. 48).
      
Los servicios turísticos presentes 
son restaurantes, comercio, dis-
cos/pub y distintas alternativas 
de alojamiento junto a la playa 

El tercer foco es generado por 
el Casino Enjoy de Coquimbo, 
que se encuentra en la esquina 
Peñuelas Norte con Avenida Cos-

tanera, el cual, a pesar de que no 
genera la misma afluencia que los 
anteriores, es importante identifi-
carlo como un foco menor. 

(Fig. 47). Cabe destacar la pres-
encia de instalaciones temporales 
para el comercio que se dan úni-
camente en verano. 
   

Se puede decir que la ciudad 
posee dinámicas urbanas fuer-
temente ligadas al comporta-

miento de la playa, y un contraste 
significativo entre la situación del 
verano y el resto del año.

Figura 47: 
Fotografías servicios 
turísticos Avenida 
del Mar.
Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 48: 
Fotografías servicios 

generales Avenida 
del Mar. 

Fuente: Elaboración 
propia.
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LA SERENA

COQUIMBO

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

H

Alojamiento
Restaurantes
Vivienda
Baños
Instalaciones 
temporales
Comercio
Pub/bar
Actividad 
recreativa
Plazoleta
HelipuertoH

 ➢ Situaciones

Respecto al periodo estival, el eq-
uipamiento presente define cier-
tas dinámicas reconocibles en el 
borde costero. Se pueden identifi-
car paños de distinto carácter a lo 
largo de toda la playa, estos paños 
se enumerarán del 1 al 10 (Fig. X).

1. Sector Faro norte: Desde el 
faro hacia el norte, al termi-
nar la Avenida del Mar se 
detiene todo el equipamien-
to activador de la playa y 
comienza una zona mucho 
menos concurrida con un 
carácter más natural y menos 
urbano. Más al norte nos 
acercamos al Río Elqui, el 
cual, atrae turistas en calidad 
de observadores y no en cali-
dad de bañistas.

2. Sector Faro: Como ya se dijo 
anteriormente, aquí se en-
cuentra el foco de afluencia 
del faro, por lo que es de las 
zonas más concurridas y pop-
ulares de la playa. Posee una 
pequeña feria, restaurantes y 
alojamiento de distintos tipos 
(cabañas y departamentos). 
También es un sector muy 
visitado por surfistas por las 
condiciones de las olas y la 
presencia de una escuela de 
surf que enseña a gente de to-
das las edades (Fig. 50-51-52).

3. Sector delegación munici-
pal: Durante el verano 2018-
2019 este tramo se mantuvo 
bastante tranquilo, y es que 
principalmente hay restau-
rantes familiares y departa-
mentos que son arrendados 
por el verano a turistas may-
oritariamente santiaguinos 
y argentinos. También hay 
varias plazoletas con juegos 
infantiles. En general el eq-
uipamiento tiende a atraer 

familias, y se considera que 
el grupo de bañistas es de 
carácter tranquilo (Fig. 53-
54).

4. Sector Cuatro Esquinas: Po-
dría decirse que en Cuatro 
Esquinas se ubica el foco de 
afluencia más fuerte debido a 
que es mucho más fácil llegar 
en transporte público que al 
sector Faro, además posee 
mucho más equipamiento en 
cuanto a alojamiento, restau-
rantes, pubs y comercio, lo 
que se traduce en un público 
en constante movimiento y 
de rangos etarios variados, 
destacando la marcada pres-
encia de juventud bohemia 
que se da durante el verano 
(Fig. 55).

5. Sector playa La Marina: Esta 
es una zona intermedia que 
tiene la influencia de Cuatro 
Esquinas por un lado y la del 
bar El Muelle por otra. Al 
igual que Cuatro Esquinas 
es en general concurrida, ya 
que tiene variedad de equi-
pamiento turístico que con-
sta de alojamiento, restau-
rantes, pubs, la discoteca 
Kamikaze y una feria arte-
sanal.  Posee mayor mixtura 
de usuarios en cuanto a sus 
edades y se pueden ver más 
familias utilizando la playa. 
Cabe destacar que los mis-
mos restaurantes que atraen 
familias durante el día, son 
principalmente usados como 
pubs durante la noche, esto 
en conjunto con la presencia 
de la discoteca, convierte este 
tramo en el más bohemio de 
la playa (Fig. 56).

6. Sector Av. Del Mar Sur: Este 
tramo se parece mucho al 
número 3 por su moderada 

Figura 49: 
Equipamiento bahía 

Coquimbo-La Serena. 
Fuente: Elaboración 

propia.
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concurrencia de público. El 
equipamiento a nivel de la 
calle es mayoritariamente 
alojamiento en modalidad de 
departamentos de veraneo. 
Por otro lado, posee restau-
rantes que son más bien fa-
miliares, un local de arriendo 
de patines y una plaza de 
juegos infantiles, por lo que 
los principales usuarios son 
familias (Fig. 57-58).

7. Sector Enjoy Coquimbo: 
El casino Enjoy es un hito 
muy importante en Coqui-
mbo y ciertamente tiene su 
influencia en la playa. Ex-
isten restaurantes, un par 
de pubs y comercio leve de 
instalaciones temporales (ki-
oskos), los cuales tienden a 
aglomerarse junto al casino. 

Si comparamos con los otros 
tramos, aparte de los kioskos, 
el equipamiento presente de-
manda mayor nivel monetar-
io por parte de los usuarios 
(Fig. 59).

8. Sector Caleta de Pescadores: 
Principalmente hay restau-
rantes y una pequeña feria de 
comida de mar. Debido a ser 
más bien un destino culinar-
io, el uso de la playa para el 
baño pasa a ser secundario, 
considerando también que 
la mayoría de los estaciona-
mientos son utilizados por 
consumidores de los restau-
rantes y no es fácil estacionar 
(Fig. 60).

9. Sector Skatepark: Ya en los 
últimos tramos se comien-
za a observar una diferencia 

57,44

131,77

70,08

79,95

76,67

53,45

70,83

85,09

79,91

47,63

61,87

87,47

en los bañistas en cuanto a 
su proveniencia. Al haber 
menos alojamiento, el sector 
es frecuentado por mayori-
tariamente gente de la zona, 
con una concurrencia mod-
erada. El skatepark de Co-
quimbo activa el tramo con 
jóvenes deportistas, mien-
tras que una amplia zona 
de estacionamientos invita a 
los bañistas a hacer uso de la 
playa (Fig. 61).

10. Sector Humedal El Cule-
brón: El equipamiento es 
prácticamente nulo, la playa 
comienza a ser usada casi 
en su totalidad para la pes-
ca, y el hito principal es el 
humedal (Fig. 62).

Figura 50: 
Corte Playa Faro 
1:750.
Fuente: Elaboración 
propia.
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Figura 52: 
Corte Playa Mansa 

1:750.
Fuente: Elaboración 

propia.

Figura 51: 
Corte Playa Los 

Fuertes 1:750.
Fuente: Elaboración 

propia.
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Figura 53: 
Corte Playa Blanca 
1:750.
Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 54: 
Corte Playa Barca 
1:750.
Fuente: Elaboración 
propia.
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Figura 55: 
Corte Playa Cuatro 

Esquinas 1:750.
Fuente: Elaboración 

propia.

Figura 56: 
Corte Playa La 

Marina 1:750.
Fuente: Elaboración 

propia.
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Figura 57: 
Corte Playa Las 
Gaviotas 1:750.
Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 58: 
Corte Playa Canto 
del Agua 1:750.
Fuente: Elaboración 
propia.
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Figura 59: 
Corte Playa 

Peñuelas 1:750.
Fuente: Elaboración 

propia.

Figura 60: 
Corte sector caleta 

de pescadores 
1:750.

Fuente: Elaboración 
propia.
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Figura 61: 
Corte sector Skate-
park Coquimbo 
1:750.
Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 62: 
Corte sector 
humedal El Cule-
brón 1:750.
Fuente: Elaboración 
propia.



Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile

35

3.- Estadísticas

Para este capítulo se cuenta 
con datos obtenidos en la coor-
dinación de los salvavidas de 
La Serena, donde se realizó un 
catastro de las personas rescata-
das durante la temporada estival 
que se inició el 15 de diciembre de 
2017 hasta el 15 de marzo de 2018. 
En estos 90 días de trabajo se res-
cataron una totalidad de 200 per-
sonas, las que se detallaran en los 
siguientes cuadros estadísticos.

 ➢ Procedencia: En la figura X 
pueden ver las ciudades de 
procedencia del turista nacio-
nal, donde se concluye que 
el turista más rescatado es el 
proveniente de la ciudad de 
Santiago seguido por los se-
renenses, conformando más 
del 31% de los rescatados en 
esta temporada (Fig. 63).

 ➢ Por nacionalidad: Del cuadro 
(Fig. x) se desprende la nacio-
nalidad de las personas res-
catadas por el personal sal-
vavidas en esta temporada, 
destacando que el 71% es el 
turista nacional (Fig.64).

243
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2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

CANTIDAD DE PERSONAS

DIAS cant 
LUNES 38 
MARTES 17 
MIERCOLES 29 
JUEVES 25 
VIERNES 28 
SABADO 27 
DOMINGO 36 

  

POR PLAYA cant  
FARO 
NORTE 8 

NO 
HABILITADO 

FARO 32  
FUERTES 7  
MANSA 29  
BLANCA 17  
BARCA 28  
BARCA SUR 5  
4 NORTE 9  
4 ESQUINAS 42  
MARINA 14  
GAVIOTA 3  
LA 
ESTACION 4  
EL MUELLE 2  

 

 

 

 

 

 

Equipos 
que 

participan 

Equipo cant % 
SALVAVIDAS 200 100 
ARMADA 22 11 

  ARCANGEL 0 

  HELICOPTERO 9 

  MOTO AGUA 13 
 

TEMPORADAS CANTIDAD DE PERSONAS 
2013 - 2014 243 
2014 - 2015 124 
2015 - 2016 112 
2016 - 2017 244 
2017 - 2018 200 
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CALAMA 3 
CALDERA 1 
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CONCEPCION 2 
GRANEROS 2 
IQUIQUE 1 
LIMACHE 1 
LICANTEN 1 
LOS ANDES 1 
OVALLE 3 
RANCAGUA 3 
SAN FELIPE 1 
VALDIVIA 2 
VALPARAISO 1 
VICUÑA 2 
VILLARICA 2 
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MAYOR 67 
MENOR 7 
MODA 12 
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MENORES 102 51 
MAYORES 98 49 

 

POR EDAD cant %
x<9 10 5
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15 a 19 44 22
20 a 24 28 14
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30 a 34 8 4
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45 a 49 4 2
50 a + 8 4

NACIONALIDAD cant % 
CHILENOS 142 71 
EXTRANJEROS 58 29 

 

EXTRANJEROS cant % 
PERU 2 1 
COLOMBIA 4 2 
ARGENTINA 52 26 

 

PROCEDENCIA cant 
LA SERENA 38 
COQUIMBO 11 
SANTIAGO 63 
ANTOFAGASTA 3 
CALAMA 3 
CALDERA 1 
CHILLAN 1 
CONCEPCION 2 
GRANEROS 2 
IQUIQUE 1 
LIMACHE 1 
LICANTEN 1 
LOS ANDES 1 
OVALLE 3 
RANCAGUA 3 
SAN FELIPE 1 
VALDIVIA 2 
VALPARAISO 1 
VICUÑA 2 
VILLARICA 2 

 

EDADES cant 
MAYOR 67 
MENOR 7 
MODA 12 

 

 cant % 
MENORES 102 51 
MAYORES 98 49 

 

POR EDAD cant %
x<9 10 5
10 a 14 59 29,5
15 a 19 44 22
20 a 24 28 14
25 a 29 21 10,5
30 a 34 8 4
35 a 39 8 4
40 a 44 10 5
45 a 49 4 2
50 a + 8 4

NACIONALIDAD cant % 
CHILENOS 142 71 
EXTRANJEROS 58 29 

 

EXTRANJEROS cant % 
PERU 2 1 
COLOMBIA 4 2 
ARGENTINA 52 26 

 

PROCEDENCIA cant 
LA SERENA 38 
COQUIMBO 11 
SANTIAGO 63 
ANTOFAGASTA 3 
CALAMA 3 
CALDERA 1 
CHILLAN 1 
CONCEPCION 2 
GRANEROS 2 
IQUIQUE 1 
LIMACHE 1 
LICANTEN 1 
LOS ANDES 1 
OVALLE 3 
RANCAGUA 3 
SAN FELIPE 1 
VALDIVIA 2 
VALPARAISO 1 
VICUÑA 2 
VILLARICA 2 

 

EDADES cant 
MAYOR 67 
MENOR 7 
MODA 12 

 

 cant % 
MENORES 102 51 
MAYORES 98 49 

 

POR EDAD cant %
x<9 10 5
10 a 14 59 29,5
15 a 19 44 22
20 a 24 28 14
25 a 29 21 10,5
30 a 34 8 4
35 a 39 8 4
40 a 44 10 5
45 a 49 4 2
50 a + 8 4

NACIONALIDAD cant % 
CHILENOS 142 71 
EXTRANJEROS 58 29 

 

EXTRANJEROS cant % 
PERU 2 1 
COLOMBIA 4 2 
ARGENTINA 52 26 

 

PROCEDENCIA cant 
LA SERENA 38 
COQUIMBO 11 
SANTIAGO 63 
ANTOFAGASTA 3 
CALAMA 3 
CALDERA 1 
CHILLAN 1 
CONCEPCION 2 
GRANEROS 2 
IQUIQUE 1 
LIMACHE 1 
LICANTEN 1 
LOS ANDES 1 
OVALLE 3 
RANCAGUA 3 
SAN FELIPE 1 
VALDIVIA 2 
VALPARAISO 1 
VICUÑA 2 
VILLARICA 2 

 

EDADES cant 
MAYOR 67 
MENOR 7 
MODA 12 

 

 cant % 
MENORES 102 51 
MAYORES 98 49 

 

POR EDAD cant %
x<9 10 5
10 a 14 59 29,5
15 a 19 44 22
20 a 24 28 14
25 a 29 21 10,5
30 a 34 8 4
35 a 39 8 4
40 a 44 10 5
45 a 49 4 2
50 a + 8 4

NACIONALIDAD cant % 
CHILENOS 142 71 
EXTRANJEROS 58 29 

 

EXTRANJEROS cant % 
PERU 2 1 
COLOMBIA 4 2 
ARGENTINA 52 26 

 

PROCEDENCIA cant 
LA SERENA 38 
COQUIMBO 11 
SANTIAGO 63 
ANTOFAGASTA 3 
CALAMA 3 
CALDERA 1 
CHILLAN 1 
CONCEPCION 2 
GRANEROS 2 
IQUIQUE 1 
LIMACHE 1 
LICANTEN 1 
LOS ANDES 1 
OVALLE 3 
RANCAGUA 3 
SAN FELIPE 1 
VALDIVIA 2 
VALPARAISO 1 
VICUÑA 2 
VILLARICA 2 

 

EDADES cant 
MAYOR 67 
MENOR 7 
MODA 12 

 

 cant % 
MENORES 102 51 
MAYORES 98 49 

 

POR EDAD cant %
x<9 10 5
10 a 14 59 29,5
15 a 19 44 22
20 a 24 28 14
25 a 29 21 10,5
30 a 34 8 4
35 a 39 8 4
40 a 44 10 5
45 a 49 4 2
50 a + 8 4

NACIONALIDAD cant % 
CHILENOS 142 71 
EXTRANJEROS 58 29 

 

EXTRANJEROS cant % 
PERU 2 1 
COLOMBIA 4 2 
ARGENTINA 52 26 

 

PROCEDENCIA cant 
LA SERENA 38 
COQUIMBO 11 
SANTIAGO 63 
ANTOFAGASTA 3 
CALAMA 3 
CALDERA 1 
CHILLAN 1 
CONCEPCION 2 
GRANEROS 2 
IQUIQUE 1 
LIMACHE 1 
LICANTEN 1 
LOS ANDES 1 
OVALLE 3 
RANCAGUA 3 
SAN FELIPE 1 
VALDIVIA 2 
VALPARAISO 1 
VICUÑA 2 
VILLARICA 2 

 

EDADES cant 
MAYOR 67 
MENOR 7 
MODA 12 

 

 cant % 
MENORES 102 51 
MAYORES 98 49 

 

POR EDAD cant %
x<9 10 5
10 a 14 59 29,5
15 a 19 44 22
20 a 24 28 14
25 a 29 21 10,5
30 a 34 8 4
35 a 39 8 4
40 a 44 10 5
45 a 49 4 2
50 a + 8 4

 ➢ Los rangos etarios: En la figu-
ra X se aprecian las estadísti-
cas de los rangos etarios de 
los rescatados, moda, mayor 
edad, menor edad y la canti-
dad de mayores y menores de 
edad (Fig.65).

 ➢ Días de incidencia: El sigui-
ente cuadro tiene la intención 
de presentar los días con 
mayores incidencias de res-
cates y los de menor inciden-
cia, infiriendo que los días 
con máspersonas rescata-
das en la temporada estival 
fueron los lunes de cada mes 
(Fig. 66).

Figura 63: 
Personas rescatadas 
según procedencia.
Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019)

Figura 64: 
Personas rescatadas 
según nacionalidad.
Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019)

Figura 65: 
Personas rescatadas 
según rango etario.
Fuente: Salvavidas 

La Serena (2019)

Figura 66: 
Personas rescatadas 

según días de 
incidencia.

Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019)
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2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

CANTIDAD DE PERSONAS

DIAS cant 
LUNES 38 
MARTES 17 
MIERCOLES 29 
JUEVES 25 
VIERNES 28 
SABADO 27 
DOMINGO 36 

  

POR PLAYA cant  
FARO 
NORTE 8 

NO 
HABILITADO 

FARO 32  
FUERTES 7  
MANSA 29  
BLANCA 17  
BARCA 28  
BARCA SUR 5  
4 NORTE 9  
4 ESQUINAS 42  
MARINA 14  
GAVIOTA 3  
LA 
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EL MUELLE 2  

 

 

 

 

 

 

Equipos 
que 

participan 

Equipo cant % 
SALVAVIDAS 200 100 
ARMADA 22 11 

  ARCANGEL 0 

  HELICOPTERO 9 

  MOTO AGUA 13 
 

TEMPORADAS CANTIDAD DE PERSONAS 
2013 - 2014 243 
2014 - 2015 124 
2015 - 2016 112 
2016 - 2017 244 
2017 - 2018 200 

 ➢ Rescate en playa: Durante 
la temporada se habilitaron 
10 playas con los respec-
tivos medios de auxilio y 
salvaguarda, donde fueron 
rescatadas 200 personas, 
detallados en el cuadro es-
tadístico siguiente, detalla-
do por playa y la cantidad 
de personas rescatadas en 
dichos lugares. Cabe men-
cionar que no solo se realiza-
ron rescates en las 10 playas 
habilitadas por la municipal-
idad, además se realizaron 
rescates en sectores no habil-
itados y playas de concesión 
particular (Fig. 67).
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Equipo cant % 
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TEMPORADAS CANTIDAD DE PERSONAS 
2013 - 2014 243 
2014 - 2015 124 
2015 - 2016 112 
2016 - 2017 244 
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 ➢ Comparaciones: El cuadro 
siguiente muestra la compar-
ativa de los rescates ocurri-
dos en las últimas cinco tem-
poradas, infiriéndose que el 
número de rescatados si bien 
en la temporada anterior 
marco un peak, va a la baja 
esta temporada destacán-
dose la función preventiva y 
educativa de los salvavidas 
(Fig. 68).

4.- Elementos preexistentes (del sistema)

La Municipalidad La de Serena 
para habilitar sus playas (Fig. 
72), se hizo un equipo que se 
hiciera cargo de la salvaguarda, 
prevención y auxilio de los tur-
istas que visitaran sus costas, en 
la temporada estival 2017 – 2018, 
para ello contrato:

 ➢ 56 Salvavidas.
 ➢ 1 Coordinador.
 ➢ 2 Paramédicos.
 ➢ 1 Apoyo Coordinador.

Además de personal de la Mu-
nicipalidad que participo de esta 
temporada, como conductores 
y personal administrativo de la 
delegación de la Av. Del Mar. 
Aunque debe considerarse que 
cada año la convocatoria del per-
sonal puede tener un resultado 
diferente y la cantidad de traba-
jadores es diferente cada año, por 
ejemplo, durante la temporada 
estival de 2018 – 2019 se contra-
taron a 46 guardavidas, dentro 
del equipo se considera un Co-
ordinador más dos Apoyo Coor-
dinador, 2 operadores de bote de 
rescate (Fig. 69), 2 paramédicos 
y 3 conductores. Durante dicha 
temporada la distribución de los 

guardavidas en las torres fue de la 
siguiente manera:

 ➢ Playa Faro Norte: No habilit-
ada

 ➢ Playa Faro: 6 guardavidas.
 ➢ Playa Los Fuertes: 6 guarda-

vidas.
 ➢ Playa Mansa: 4 guardavidas.
 ➢ Playa Blanca: 5 guardavidas.
 ➢ Playa Barca: 5 guardavidas.
 ➢ Playa Barca Sur: No habilit-

ada
 ➢ Playa Cuatro Esquinas 

Norte: 5 guardavidas.
 ➢ Playa Cuatro Esquinas: 5 

guardavidas.
 ➢ Playa La Marina: 4 guardav-

idas.
 ➢ Playa Los Corsarios: No ha-

bilitada
 ➢ Playa Las Gaviotas: 4 guar-

davidas.
 ➢ Playa Canto del Agua: No 

habilitada

Para el auxilio y salvaguarda de 
los turistas que visitaban las pla-
yas habilitadas de la I. M. de La 
Serena, participaron dos equipos, 
el conformado por la Ilustre Mu-
nicipalidad de La Serena y Arma-
da de Chile, con sus diferentes ele-

Figura 67: 
Personas rescatadas 
según playa.
Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019)

Figura 68: 
Gráficos cantidad 
de personas rescata-
das por temporada.
Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019)

Figura 69: 
Bote de rescate La 

Serena.
Rescate II.

Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019)
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243

124 112

244

200

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

CANTIDAD DE PERSONAS

DIAS cant 
LUNES 38 
MARTES 17 
MIERCOLES 29 
JUEVES 25 
VIERNES 28 
SABADO 27 
DOMINGO 36 

  

POR PLAYA cant  
FARO 
NORTE 8 

NO 
HABILITADO 

FARO 32  
FUERTES 7  
MANSA 29  
BLANCA 17  
BARCA 28  
BARCA SUR 5  
4 NORTE 9  
4 ESQUINAS 42  
MARINA 14  
GAVIOTA 3  
LA 
ESTACION 4  
EL MUELLE 2  

 

 

 

 

 

 

Equipos 
que 

participan 

Equipo cant % 
SALVAVIDAS 200 100 
ARMADA 22 11 

  ARCANGEL 0 

  HELICOPTERO 9 

  MOTO AGUA 13 
 

TEMPORADAS CANTIDAD DE PERSONAS 
2013 - 2014 243 
2014 - 2015 124 
2015 - 2016 112 
2016 - 2017 244 
2017 - 2018 200 

mentos necesarios para el auxilio. 
En el cuadro siguiente se detallan 
porcentualmente el apoyo y/o 
auxilio a los bañistas, prestado 
por personal salvavidas y Arma-
da de Chile.

Como se observa en el cuadro 
(Fig. 70), la Armada es más bien 
un apoyo para los salvavidas y 
sólo asistió el 11% de los rescates, 
destacando que usualmente se 
utilizó el helicóptero (Fig. 71) y la 
moto de agua en situaciones com-
plicadas en las que fue necesario 
apoyo extra.
Aparte de los apoyos de la Ar-
mada, la municipalidad también 
tiene un bote de rescate que es 
operado por dos salvavidas espe-
cializados o buzos de rescate. 

LA SERENA

COQUIMBO

No apta para el baño
Apta para el baño
Torres municipalidad
Torres concesiones
Concesiones
Radio visual

FARO                             

LOS FUERTES                             

MANSA                             

BLANCA                             

BARCA                             

CUATRO ESQUINAS                             

CUATRO ESQUINAS NORTE                             

BARCA SUR                             

FARO NORTE                 

LA MARINA                             

LOS CORSARIOS                             

LAS GAVIOTAS                             

CANTO DEL AGUA                             

PARAÍSO                             

DELEGACIÓN                             

PEÑUELAS                             

KAMANGA                             

SOLI DI MARE                             
465                             

TAHITY                             

 
Respecto al equipo de Coquimbo, 
la cantidad de guardavidas peri-
odo estival 2016 - 2017 fue de 23 
en la Avenida Costanera, con un 
coordinador  junto a 2 operadores 
de bote de rescate y 2 paramédi-
cos.

 ➢ Playa Paraíso: 3 salvavidas
 ➢ Playa Delegación: 3 salvav-

idas
 ➢ Playa Peñuelas: 4 salvavidas
 ➢ Playa Kamanga: 4 salvavi-

das
 ➢ Playa Soli di mare: 3 salvav-

idas
 ➢ Playa 465 km: 3 salvavidas
 ➢ Playa Tahity: 3 salvavidas
 ➢ Paramedicos en avenida cos-

tanera: 2

Figura 70: 
Equipo participante 
en rescates.
Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019)

Figura 71: 
Helicóptero de la 
Armada durante un 
rescate.
Fuente: Salvavidas 
La Serena (2019)

Figura 72: 
Torres salvavidas y playas 

bahía Coquimbo-La 
Serena.

Fuente: Elaboración 
propia.
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Protocolo de emergencia:

Actualmente, los rescates son 
clasificados según urgencia por 
el equipo de guardavidas, donde 
el vigía de cada torre tiene la ob-
ligación de avisar por radio a la 
delegación municipal correspon-
diente (código PR+) desde donde 

5.- PRC
 
Para efectos del proyecto, es 
necesario revisar las zonas que 
corresponden a la costa. En l a 
playa de La Serena, corresponde 
a la ZONA E 8.  

Se puede destacar la preferencia 
por el espacio público y la poca 
interferencia con el medio natu-
ral, la playa. Se permite el equi-
pamiento para el esparcimiento, 
área verde, deporte, comercio y 















ZE-5

ZR-4

ZE-1

ZR-7

ZU-6

ZU-1

EX-19

ZEX-19

ZC-4-2

ZEX-2

ZEX-2

ZC-9

ZC-9

ZE-8

servicios asociados al turismo. En 
la figura 73 muestran las condi-
ciones urbanísticas para las con-
strucciones en la playa.
 
Según la OGUC, debe haber una 
composición volumétrica en la 
que deben incluirse espacios in-
termedios hacia el oriente y el 
poniente, mientras que preferen-
temente se construya en madera, 
con el fin de privilegiar una ima-

posteriormente se da aviso a la 
autoridad marítima. Dependien-
do de la situación, se hace uso de 
la ambulancia, camioneta o bote 
de la municipalidad, mientras que 
los marinos prestan apoyo depen-
diendo de la gravedad del caso.

Figura 73: 
Condiciones 
urbanísticas para la 
zona E8.
Fuente: PRC La 
Serena.

Figura 74: 
Zonificación PRC La 
Serena y Coquimbo.

Fuente: Elaboración 
propia.
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gen permeable y liviana. 

Se especifica que se debe proteger 
la duna y la vegetación mediante 
pilotes y plataformas de made-
ra, prefiriendo también el paso a 
través de puentes y pasarelas.

El PRC de Coquimbo no reconoce 
la playa como zona, pero sí la Av. 
Costanera (Z.R.5), donde se men-
ciona que tiene usos permitidos 
de “vivienda del propietario, tra-
bajadores y las instalaciones com-
plementarias al uso agrícola”.

6. Propuesta
En base al análisis, se propone 
un sistema de torres guardavidas 
que contempla tres tipologías: 
una base de operaciones, la torre 
guardavidas y un módulo de vig-
ilancia específica.

En la figura 77 se puede observar 
la propuesta macro que contemp-
la la distribución de las bases, tor-
res y módulos. Dicha distribución 
está pensada para responder ante  
los focos de afluencia menciona-
dos en el capítulo 5.1.3 Aspectos 
urbanos, a las vías de evacuación 
ante tsunamis expuestas en el 
capítulo 5.1.1 Aspectos geográficos 
y a las corrientes expuestas en el 
mismo capítulo. 

1.- Base de operaciones

La posición estratégica de la base 
contempla una conexión rápida 
entre la playa y el centro médico 
más cercano. Está dotada de un 
acceso exclusivo para el vehículo 
de rescate hasta la playa, para ac-
ceder hasta cualquier rescate que 
se esté llevando a cabo frente a las 
torres más cercanas.

Figura 75: 
Propuesta de base 

de operaciones 
para la delegación 

municipal La 
Serena.

Escala 1:500
Fuente: Elabo-
ración propia.



40

Tipologías de Torres Salvavidas
Bahía Coquimbo-La Serena

COORDINACIÓN

COMEDOR 
GUARDAVIDAS

DUCHAS 
GUARDAVIDAS

OFICINA DE 
TURISMO

BODEGAS

ENTRADA A PLAYA 
VEHÍCULO DE EMERGENCIA

ENFERMERÍA

BAÑOS 
PÚBLICOS

ESPACIO PÚBLICO

CICLOVÍA

DELEGACIÓN 
MUNICIPAL

OFICINAS

RECEPCIÓN

HALL

OFICINA DELEGADA 
MUNICIPAL

SALA DE 
REUNIONES

LA SERENA

COQUIMBO

Corrientes
Vías de evacuación
Bases Guardavidas
Torres Guardavidas
Módulos de vigilancia.

La base funciona como punto de 
coordinación y administración de 
las torres subordinadas, al mismo 
tiempo, otorga servicios de uso 
exclusivo para los guardavidas 
de dichas torres y otros servicios 
de uso público (Fig. 76).

 ➢ Coordinación
 ➢ Duchas/camarines guarda-

vidas
 ➢ Enfermería
 ➢ Bodega
 ➢ Comedor guardavidas
 ➢ Baños públicos
 ➢ Duchas abiertas públicas
 ➢ Estacionamiento de bicicle-

tas

Figura 77: 
Propuesta de distribución 

torres guardavidas
Fuente: Elaboración propia.

Figura 76: 
Programa base de 
operaciones. Escala 
1:500.
Fuente: Elaboración 
propia.

 ➢ Espacio público techado

*Para la delegación municipal se 
contempla:

 ➢ Oficinas
 ➢ Oficina delegada municipal
 ➢ Sala de reuniones
 ➢ Oficina de turismo

2.- Torre guardavidas

La torre (Fig. 78) está pensada 
para dar la posibilidad de man-
tener una observación en 360°, 
otorgando caras despejadas para 
una observación total, y caras 
semi permeables  que priorizan 
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REARMABLE
CUBIERTA CON 

ÁNGULO AJUSTABLE

SISTEMA DE CERRADO

ESCALERA PLEGABLE

ESCALERA PLEGABLE

CELOSÍAS DE MADERA

SISTEMA DE 
CUBIERTA PLEGABLE

SISTEMA DE 
BALCONES PLEGABLES

CAJÓN DE ALMACENAJE Y 
BALCÓN DE VIGILANCIA

Figura 78: 
Propuesta de base de opera-

ciones para la delegación 
municipal La Serena.

Escala 1:100
Fuente: Elaboración propia.

Figura 79: 
Propuesta de base de opera-

ciones para la delegación 
municipal La Serena.

Escala 1:50
Fuente: Elaboración propia.

la cobertura contra el viento pero 
otorgan observación parcial (ce-
losías). 

Consta de sistemas plegables para 
dar la cobertura deseada según el 
momento del día: cubierta plega-
ble para ajustarse al ángulo del sol 
y cerrarse por completo durante 
la noche, balcones plegables para 
dar énfasis a la observación infe-
rior o funcionar como baranda, 
escalera plegable para usarse du-
rante el día y guardarse durante la 
noche (evitando que se acceda a la 
torre fuera del horario de trabajo).

Para el almacenaje de los imple-
mentos de los guardavidas se dota 
a la torre de un cajón de almace-
namiento que también funciona 
como balcón mayor de vigilancia 
que otorga la posibilidad de dar 
mayor énfasis a la observación 
hacia el mar.

3.- Módulo de vigilancia

La función principal del módulo 
(Fig. 79) es la de mantener una 
vigilancia constante frente a las 
corrientes principales identifica-
das durante la temporada (Fig. 
77), por lo que su posición varía 
cada año. 

Está pensado para ser armado du-
rante la temporada estival, mien-
tras que el resto del año se man-
tiene guardado en bodega.
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7. Conclusiones
Al inicio del proceso de título se 
habían realizado especulaciones 
acerca del tema y ubicación es-
cogidos, las cuales fueron poco a 
poco comprobándose o refután-
dose. Desde un inicio se tuvo 
la intención de trabajar en la IV 
región con la idea de que debido 
a diversos factores, observados 
personalmente, eran respons-
ables de la cantidad de accidentes 
ocurridos en la bahía Coquim-
bo-La Serena. Ocurrió que dicha 
hipótesis se comprobó durante la 
recopilación de datos inicial, aun-
que algunos factores inicialmente 
planteados resultaron ser irrele-
vantes. 

Por otro lado, siempre se tuvo 
presente que el problema arqui-
tectónico debía tener que ver con 
una motivación personal para 
mantener cierta relación con la 
realidad, contemplando también 
la perspectiva nacional, con la in-
tención de hacer un aporte al país 
y obtener motivación de ese mis-
mo propósito.

La experiencia de estar realizan-
do un proyecto en el que se es el 
mismo usuario ha supuesto una 
relación estrecha entre las necesi-
dades a nivel de edificio y a nivel 
humano. Se generó que en varias 
ocasiones hubo que diferenciar 
entre caprichos y los verdaderos 
requerimientos del edificio, pero 
se dio una dinámica de toma de 
decisiones muy interesante y de 
mucha participación por parte de 
los demás salvavidas de La Sere-
na, quienes ya llevaban años de 
estar identificando falencias en el 
sistema. 

Hay que considerar que la vari-
able del tiempo afectó en que 
varias decisiones fueron toma-
das en pos de la practicidad del 
proyecto, dejando de lado ele-
mentos arquitectónicos propios 
de un sello personal, definitiva-
mente esto fue una de las princi-
pales dificultades del proceso de 
título.
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9. Anexos.


