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ABSTRACT 

A map - "Ch i le  -shorelines: predominant landforms and processes" - was sur- 
veyed in order to analyze the location of  shoreline phenomena and their degree 
of equil ibrium (state). A t  the same time, the lenght of.different. groups of shore- 
l ine was measured. 

Th i s  preliminary inquiry points out some si tes of sc ient i f ic  interest. Among 
rocky shorelines, mega-cliffs in Northern Chile, some soft c l i f f s  in Central 
Southern Chi le or some special sectors in lobate bays are emphasized. Respec- 
t ing sandy-depositional shorelines, an unique rounded foreland is  being prograded 
at present day and supports broad act ive systems. Other dune systems in Cen - 
t ra l  Ch i le  are detached too. Some f luv ia l  outlets appear to  be critica1 concer- 
ning their morphogenetic c lassi f icat ion.  Transit ional areas of wave and wind 
environment al low the f inding o f  the longshdre dr i f t  components. 

The lack of  suff icien data causes cr i t ic ism in front of quantitat ive results. 
But some su'pports may be founded as hypothesis. The Chilean shoreline is 
about 34.500 km Iong. More rhan 90% is c l i f f y  and rocky and about 90% is stable. 
Rocky shorelines, because their longer length, show maior degree of uncertainty. 
Then, i t  i s  not yet possible to set up a morphogenetic budget. Possibly 90% O 

more of  the shoreline i s  in dynamic equilibrium and 6 %, in metasiable equilibrium. 

Seven probable regional shoreline systems are proposed on the basis of 
predom inant morphologicaI elements and "inputs". On the other hand, f i ve  mor- 
phoclimatic zones are proposed on the basis of  the groups of  f luv ia l  outlets. 
Central Chi le i s  considered to  have the optimum morphoclimatic condition for 
important sandy beachs and dunes systems. 



INFORMACIONES GEOGRAFICAS 

1.1. ANTECEDENTES 

El  proyecto 1 de la Comision de Ambiente Costero de la Union Geografica Inter- 
nacional se refiere a cambios casteros y diferentes investigadores en e l  mundo 
estan trabaiando en el. Muy en relacion con e l  tema E. C. F. Bird y M. Schwartz, 
de Austral ia y Estados Unidos respectivamente, estan preparando la obra World 
Shorelines con e l  f in  de mostrar a los investigadores de l  mundo "que hay y 
donde", en una v is ion itinerante, con e l  f i n  de vislumbrar - a traves de la des- 
cripcion - algunos problemas cienti f icos. Para colaborar con dicha obra e l  autor 
elaboro mapas de la Iinea l i toral  de Chi le con su correspondiente comentario, 
pero dentro de un es t i lo  tambien itinerante. Por esta razon, los resultados seran 
presentados aqui desde un punto de v ista analitico, agregandose ademas algunas 
consideraciones cuantitativas. 

Trabaios anteriores del autor tuvieron como mision definir l i tora les de re- 
ferencia (ARAYA-VERGARA, 1971-72; ARAYA-VERGARA, 1976). Las  unidades 
establecidas en e l l os  sirvieron de guia para la descripcion itinerante y del mis- 
mo modo serviran para e l  presente analisis. 

Una revision de los cambios costeros recientes en e l  mundo fue hecha por 
B lRD (1980)) quien concluye que e l  conocimiento de los factores relevantes re-  
quiere de mas investigacion, tanto de patrones C6mO de montos de cambio y de 
los sistemas de proceso operativos. Levantamientos sobre cambios en e l  l i tora l  
de Japon plantean varias interrogantes en e l  estudio de factores (KOIKE, 1977; 
OZASA, 1977). Estudios mas puntuales en Japon (YAMANOUCHI, 1977) y en 
Islandia (NORRMAN, 1980), llaman a visiones cada vez mas globalizadoras pa- 
ra entender meior la  signif icacion de sus resultados. 

Los  fenomenos indicados en los mapas (Figs. 1,2 y 3) se refieren solamente a la 
Iinea l i to ra l  (shoreline), pero no sensu stricto, s ino extendiendose desde la zona 
intermareal hasta la linea de costa. Esta u l t ima  es e l  l imite entre la plataforma. 
baia y el acantilado de la  primera terraza importante. L a  plataforma que esta mos 
arriba, que la zona intermarea l puede tener. procesos comunes con esta. 

En e l  Departamento de Geografia de la Universidad de Chi le se trabaia ac- 
tualmente en e l  programa "Determinacion de s i t ios costeros de interes geomor- 
fologicos con e l  f in  de proponer reservas naturales o areas de conservacion". 
Este pretende mostrar los esquemas de evolucion de ta les areas mediante la  
apl icacion de la teoria de los sistemas morfogeneticos, confeccionando modelos 
de evolucion y de genesis y confrontando teorias e hipotesis. 

L a  observacion de las formas y -procesos predominantes de la linea l i toral  
(shoreline) puede permitir l legar a una nocion de su estado, porque los t ipos de 
equi l ibr io y posibi l idades de umbrales son deducidos a traves de los procesos 
en esta zona. L a  localizacion cartografica de las formas y procesos predominan- 
tes debe hacer posible determinar con mayor faci l idad los espacios morfogeneti- 
cos y, por l o  tanto, llegar a una regionaliracion de sistemas. E l  signif icado de 
los sectores reconocidos se mostrara con un anal is is  cuantitat ivo de los t ipos 
de Iinea l i toral  y su estado. 
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1.3. METODOS Y TECNICAS 

E l  mapa de formas y procesos de linea l i toral  consiste en la confeccion de un 
instrumento de anal is is  dentro de la fase inductiva. Equivale a un modelo analo - 
go a escala original 1: 3.000.000. L a  informacion que contiene esta extraida de 
trabaios de varios autores (AUER, 1970; BRUGGEN, 1950; FUENZALIDA e t  al, 
1965; HEUSSER, 1960; KAIZUKA et  al, 1973; MARTINEZ, 1968; PASKOFF, 
1970 y 1978; POMAR, 1962; ARAYA-VERGARA, 1971 -72; ARAYA-VERGARA, 
1976; ARAYA-VERGARA, 1981). Solo debido a esto fue posible confiar en la 
informacion aportada por la carta a l  250 mil, las cartas nauticas de diferentes 
escalas, la  carta a l  100 mi l  en e l  norte, las cartas a l  50 y a l  25 mi l  en la region 
central y las fotografias aereas en algunos sectores claves. 

Con respecto a los procesos predominantes, los datos sobre las mareas 
fueron obtenidos de las Tablas de Mareas (INSTITUTO HIDROGRAFICO D E  L A  
ARMADA D E  CHILE, 1978) con e l  f in  de poder deducir ambientes desde e l  mapa 
de acuerdo con e l  cr i ter io de DAVI  ES (1977). Para representar los vientos pre- 
dominantes fueron usadas las ideas generales de ALMEYDA ARROYO (1955) y 
algunos Anuarios meteorologicos (OFICINA METEOROLOGICA DE CHILE, 
1978). Los  ambientes de l  oleaie fueron c lasi f icados siguiendo e l  cr i ter io de 
DAVIES (1977) y las recopilaciones de ARAYA-VERGARA (1971). Para la loca- 
l izacion de l  alineamiento por deriva, se part io de los casos reconocidos como 
tales, por e l  autor, extendiendose la determinacion a casos poco conocidos de 
lineas l i torales arenosas, siempre que su orientacion fuera favorable con respec- 
to a los componentes del  oleaie. Con e l  mismo cr i ter io se actuo con respecto a 
la local izacion del alineamiento por vaiven. Seguidamente, fueron clasif icados 
como sectores de erosion aquellos de ataque directo de las olas a l  acantilado. 
En cambio, se considero como sectores de progradacion a aquellas lineas l i tora- 
les arenosas en las cuales se ha observado concretamente avance histor ico 
(POMAR, 1962), representable a la escala usada. 

En l o  referente a las formas predominantes, los mega-acanti lados activos 
fueron ubicados con la  ayuda de los trabaios de PASKOFF (1978). Se c las i f i co  
como "bluff" (escarpado) a toda linea l i toral  rocosa de arrecifes y carente de 
acanti lado claramente reconocible. Todos los arrecifes que figuran como peque- 
nas is las  en la carta 1: 250.000 fueron puestos en e l  mapa como is las  arrecifa- 
les, de manera aue su densidad en e l  mapa es una cuestion dependiente de la 
es;ala. L a s  tineAs l i torales de fiordos fueron consideradas aparte, debido a que 
- con respecto a l  oleaie - su ambiente es diferente y de aguas mas tranquilas. 
L a s  formas arenosas concentraron los sectores de materiales moviles, especial- 
los de cordones litorales. Los  sistemas dunarios fueron representados de acuer- 
do con una nocion de escala bien especifica: se tomo 1.000 hectareas de dunas 
como superf icie minima de representacion a la escala del 3 millonesimos. Los  
antecedentes sobre superficie y ubicacion de los sistemas fueron obtenidos de 
FUENZALIDA (1956) y de las estadist icas del INSTITUTO D E  RECURSOS 
NATURALES (1966), ademas de las observaciones directas del  autor. L a  in-  
formacion sobre acantilados regularizados fue extraida de experiencias de terre- 
no, de las cartas topograficas, de las fotografias aereas y de algunas fotos de 
satelite. Por su parte, los deltas distales de estabil idad de corto termino del 
Norte Grande fueron observados directamente ya que no existe informacion b i -  
bl iografica sobre el los. Las  r ias progradads fueron determinadas por PASKOF F 
(7970) y delimitadas en su localizacion en la  costa por ARAYA-VERGARA 
(1981) en e l  extremo sur. Los  deltas en r ia fueron estudiados y localizados por 
ARAYA-VERGARA (1981)) quien propone que su estructura se repite en un sec- 
tor intermedio entre las r ias progradadas y las r ias actuales, cuya localizacion 
fue mostrada antes por ARAYA-VERGARA (1976). Los  deltas de cabecera de 
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f iordo y l as  I ineas l i tora les con g lac iares tambien fueron previamente mostrados 
por ARAY A-VE RGARA (1 971 -72 y 1976). 

Para poder efectuar un balance general de l  estado de la l inea l i to ra l  y del  
grado de importancia de l a s  formas y procesos mas generales, se mid io la l inea 
l i tora l  sobre la carta a l  250.000, aproximando las  medidas a l  k i lometro e ignoran- 
d o  entrantes y estrechos de ancho inferior a 1 km. Los  t ipos  de linea l i to ra l  d i s -  
t i n g u i d a  y su estado fueron expresados en una matr iz de doble entrada (cua- 
dros 1,2 y 3)) cuya expresion graf ica se presenta en la  f igura 4. 

2. PROCESOS PREDOMINANTES 

2.1. AMBlENTES DE MAREA 

En  e l  mapa (figs. 1,2 y 3) se observan 4 ambientes de marea: a) Con ampl i tud  
media a baja (1-2 m) y regimen mixto: Este ambiente ex is te  entre Ar ica  y la r i a  

-de l  Maul l in. b) Con ampl i tud media a fuerte (2 a 7 m) y regimen mixto, correspon- 
diente a l  mar epicontinental de Chi loe. c )  Con ampl i tud predominantemente media 
(1-3 m) y regimen mix to  de la region de los canales, y d) Con ampl i tud muy fuerte 
(3 a 10 m) de in f luencia epicontinental a t lant ica en la parte or ienta l  del Estrecho 
de Magallanes. 

Como se comprende, coda uno de estos tres ambientes determina una ex-  
tension ver t ica l  d is t in ta  de la zona intermareal. En las l ineas l i tora les expuestas 
a l  oceano abier to e l  plano de ataque varia con menor amplitud. En  cambio la am- 
p l i tud  de ataque puede ser de algunos metros en e l  mar ch i lo te  y en Magal lanes 
orienta 1. 

2.2.  VIENTO 

A l  Norte de los 4 0 9 .  aproximadamente, l a  d i r e c c i o n  p redominante  los v ien-  
tos es  S.W.. Entre 40 y 46". hay una zona de t ransic ion no f ac i l  de definir ,  
pero que en general t iende a una componente W. Mas a l  S. la d i recc ion es de l  
N.W. y del  W. 

2.3. AMBIENTES DE OLEAJE 

Dos ambientes de oleoie pueden reconocerse esencialmente: a) E l  de mar de 
leva  ("swell")  de l  S.W. que 0 fec ta .a  la parte central y norte, y b)  E l  de las 
o las de tormenta de l a  zona frontal, que afecta a l  l i t o ra l  patagonico. En e l  primer 
caso  se rec ibe una mayor cantidad de olas en fose de disipacion; en e l  segundo, 
mayor cant idad de o las  en fase de crecimiento. E l  ambiente de "swe l l "  se 
desarrol la en la  zona de ampli tud media a bala de marea y las olas atacan con 
mas frecuencia una estrecha banda l i tora l .  Es to  tambien ocurre en e l  ambiente 
de o las de tormenta cuando e l  l i tora l  expone hacia e l  mar abierto. En  cambio las 
o las de tormenta que alcanzan a ofector a l  mar de Ch i loe  o a Magal lanes or ien-  
t a l  coinciden con ampli tudes mareoles fuertes y la energia se d is t r ibuye en una 
banda mas amplia. 

2.4 .  ALINEAMIENTO POR DERIVA 

Debido a la d i recc ion predominante del "swel l "  de l  S.W., la deriva en su area 
de acc ion es hacia e l  Norte, produciendo al ineamiento de cordones l i tora les por 
deriva. Hacia e l  S. los al ineamientos pueden ser producidos por una deriva mix -  
ta  o inversa, ya que la componente va variando y se l lega a l  ambiente de o las de 
tormenta. En  los estrechos que exponen a ambientes protegidos con respecto a l  
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mar abierto, las causas de los alineamientos son mas compleias, sobre todo te- 
niendo en cuenta la importancia que a l l i  tienen las corrientes de marea. 

2.5. ALINEAMIENTO POR V A N E N  ("SWASH") 

En  la zona del  "swell" e l  alineamiento por vaiven se da cuando la Iinea l i toral  
es mas o menos perpendicular a la direccion de propagacion de las olas. En las 
bahias mas o menos protegidas, e l  alineamiento por vaiven es posible graciosa 
refracciones y difracciones. En e l  ambiente de olas de tormenta, las playas en 
que puede producirse alineamiento por vaiven, son mas escasas. 

2.6. SECTORES D E  EROSION 

En  estos se puede dist inguir tres casos: a) Con estabil idad de largo termino: 
En este caso destaccn primero, los sectores del mega-acantilado act ivo del  
Norte Grande, que expone rocas duras con una velocidad de retroceso d i f i c i  lmen- 
te medible en e l  rango historico; tambien estan en este caso, los sectores de 
acantilados y "bluffs", que tambien corresponden a rocas duras. b) Con estabili- 
dad de mediano termino: Los sectores representables a la escala del mapa estan 
en Chi le Central y corresponden fundamentalmente a los afloramientos de sedi - 
mentos relativamente blandos del  Terciario Superior. Aparecen en la leyenda 
como acantilados regularizados. En muchas partes son activos, pero no se sabe 
todavia medir su retroceso actual, por lo menos durante los ultimos 100 anos, 
por l o  que pueden ser considerados como estables. c )  Con estabil idad de corto 
termino: Los  que con mas propiedad tienen esta categoria, son los acantilados 
morrenicos del Estrecho de Magallanes, ya que se trata de sedimentos del  Pleis- 
toceno con poca consolidacion. En muchos sectores son activos en pleamar, s i  
se considera que la amplitud de marea es muy fuerte. Tambien figuran en e l  ma- 
pa como acantilados regularizados, pero mas ciertamente estan en proceso de 
regularizacion, como los de Chi le Central. 

Se estima que casi 34;000 km cubren las Iineas de costa acantiladas y ro- 
cosas en Chi le (97.7%) y que la mayor parte es estable (91.9%). En  los sectores 
de erosion con diferente grado de estabil idad solo para un 2,1% es posible hipo- 
tet izar pero no asegurar retroceso en 13s ultimos 100 anos, (ver cuadros 1,2 y 3 
y fig. 4,a, b, h y .i), ya que e l  retroceso de 5.9% es por razones tectonicas. 
Observaciones del autor sobre acanti Iodos ac t i vos  en e l  extremo austral ( islas 
Picton y Navarino) dentro del  grado de estabil idad de corto termino, permiten 
asegurar un retroceso reciente en unos 37 km (0.11 % del  total de las Iineas de 
costa acantiladas y rocosas). 

2.7. SECTORES D E  PROGRADACION 

Tres casos puede observarse aqui: a) De linea l i to ra l  convexa: E l  unico eiem- 
plar es el  de la convexidad de acrecion (roupded foreland) de Putu-Quivolgo a l  
Norte del r io Maule, cuyo avance entre 1876 y 1944 fue de 600 m, (POMAR, 
1962) o sea, cas i  9 m por ano durante 68 anos. Tambien e l  caso de San Antonio 
puede considerarse como avance convexo (cuadro 4), s in representacion a la es- 
cala usada. b) De  linea l i to ra l  concava: Los casos practicamente no tienen re- 
presentacion cartografica a la escala del  mapa. Entre Vina del  Mar (33V2 ' )  y 
Care lma~u  (41"s') e l  cuadro 4 muestra algunas playas que han avanzado en e l  
ult imo siglo. Los cuedros 5 y 6 indican crecimiento de tombolos y progradacion 
de bahias y caletas respectivamente. :c) De barras. submarinas por sedimenta- 
cion f luvia l .  

L a  linea l i toral  arenosa deposicional cubre alrededor de 580 km en Chi le  
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(1.7% del  total), de,los cuales 57 (9.8%) presentan progradacion historica (cua- 
.dro 1,2 y 3; fig. 4 a,c y 9). Un 45% de las costas en avance son arenoso-deposi - 
cionales. 

3. FORMAS PREDOMINANTES DE L l N E A  D E L  L I T O R A L  

3. t .  MEGA-ACANTILADOS ACTIVOS 

Los  tres sectores determinados en e l  mapa como mega-acantilados activos fue- 
ron reconocidos por PASKOFF (1978). E l  primer sector se extiende desde Ar ica 
a r i o  Camarones (19"O1); e l  segundo, entre Pisagua (19"s') e Iquique, y e l  
tercero, entre e l  extremo sur de la bahia de Antofagasta y Caleta E l  Cobre (249 
15'). Se trata de unos 200 km de linea de casta, equivalentes a l  0,6% de toda la 
Iinea acantilada y rocosa del  pais. Como afloran rocas duras, la esta'bilidad es 
de muy largo termino y su  situacion es considerada como estable. 

3.2. ACANTILADOS Y "BLUFFS" 

El los  suman unos 33.500 km (97% del  total) s i  se resta los mega-cliffs. Estan 
localizados a lo  largo de toda la Iinea litoral, pero notoriamente interrumpidos 
en la region central, hecho importante de retener para la interpretacion. Se es- 
tima que su mayor parte es estable (92%). Hay un porcentaie no despreciable de 
retroceso historico (5.9%) atribuido a la subsidencia tectonica (KAIZLIKA e t  al, 
1973) entre 39"e lat i tud y Chiloe. Muy pequeno es  e l  porcentaie debido a avan- 
ce  por solevantamiento (0.2%). Los  acantilados en sedimentos blandos (2.1 %) 
no presentan seguridad de retroceso de acuerdo con los conocimientos actuales 
(fig. 4 a, b e  i y cuadros 1,2 y 3). 

La Iinea l i to ra l  en fiordos fue considerada aparte, y: que debido a su gene- 
sis, dif ici lmente presenta acantilados t ip icos y "bluffs . L a s  acciones glacis- 
les en las riberas se mantienen notorias y la accion ,del oleaie es baia debido a 
su poca energia. 

3.3. ISLAS ARRECIFALES 

Solo fueron representadas en la Iinea l i toral pareia de Chile, porque en la costa 
de is las de la Patagonia parecen carecer de signif icacion. Su localizacion se 
concentra esencialmente en e l  l i tora l  del Norte Chico. E l  sector mas importante 
esta entre Punta Rincon (25" y Bahia de Coquimbo (309). Hay otro menor entre 
bahia Chigualoco (31%0•‹') y Quintero.(32"0'). 

L a  mayor densidad de localizacion coincide con una unidad regional de 
bahias grandes y abiertas lobuladas, con ganchos de proteccion a l  Sur, cons- 
t i tuidos por horsts. Este tramo de la costa muestra la mayor alternancia entre 
rocas de diferente resistencia que se encuentra en e l  pais (ARAYA-VERGARA, 
1976), a la que se agregan los rasgos tectonicos. 

3.4. LINEAS LITORALES ARENOSAS 

Su localizacion se concentra esencialmente en Ch i le  Central entre 33 y 37"e , 
la t i tud aproximadamente y entre e l  S:de Arauco y la costa W. de Chiloe (38-43"). 
Otras concentraciones estan en bahia de Coquimbo (29-307 y entre Longotoma y 
Concon (32-33" en e l  Norte Chico. D e  los 580 km de Iinea l i toral  arenoso-deposi- 
cianal (1.7% del total), e l  sector bahia de Coquimbo abarca e l  10.7%, Longo- 
toma-Concon e l  5.9, Ch i le  Central e l  31.6% y Sur de Arauco-costa W. de Chi loe 
e l  37.6%, concentrando estos coniuntos e l  86%. Usando los cuadros 1 a 4 y la 
fig. 4 a, c, f, g, h, i, i,. se comprende por que e l  50% de las lineas arenosas pre- 
senta un retroceso reciente. Resulta que una parte importante de e l las  sufr io 
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subsidencia tectonica en la parte centro-sur del pais (KAIZUKA e t  al, 1973). 
En Ch i le  Central y e l  Norte Chico la situacion es sobre todo de estabilidad. En 
estas regiones es donde se presenta la mayor turbidez especifica de los r ios y 
los aportes de sedimentos son seguramente los mas importantes, lo que just i f ica 
la mayor frecuencia de playas. En tambio, en e l  tramo Arauco-Chiloe los apor- 
tes sedimentarios f luv ia les no parecen tan importantes. Sin embargo, los aflora- 
mientos de los sedimentos terciarios blandos son muy comunes en las areas de 
regularizo.cion, como claramente ocurre en Arauco y e l  sector del Lago Budi, y 
su importancia en las lineas arenosas es innegable. 

3.5. SISTEMAS DUNARIOS 

ES i n d v d ~ b l e  que los campos de dunas mas importantes del pais se concenjran 
entre los 33 y los 38"e latitud. En general los mayores sistemas cubren a l -  
gunos mi les de hectareas, siendo los mas importantes los de Trinchera-Quivolgo 
(359 con unas 8.000, Chanco con unas 5.000 y e l  S. de Arauco con mas de 
15.000. E n  e l  Norte Chico dif ici lmente los campos tienen mas de 1.000 hectareas. 

Se ve que hay una correlacion clara entre una mayor densidad de playas 
importantes y la concentracion de los principales campos de dunas del  pais. 
L lama la  atencion, s i n  embargo, que e l  campo mas extenso este en Arauco en 
una region humeda (mas de 1.300 mm) y no en pleno Ch i le  Central, que es mas 
seco. Pero en Arauco hay buen abastecimiento de arenas, existencia de esta- 
c ion  seca y exposicion de l a  linea l i toral  casi perpendicular a los vientos domi- 
nantes. 

De 74.428 hectareas de dunas l i torales medidas por e l  INSTITUTO D E  RE- 
CURSOS NATURALES (1966) entre Bahia de Coquimbo y Canal de Chacao (417, 
e l  83.5% esta entre.33 y 38Qde latitud. 

3.6. ACANTILADOS REGULARIZADOS 

Estas formas se localizan en Chi le Central, en Chiloe y en Magallones, ya que 
las formas que estan entre Arauco y Canal de Chacao contienen muy frecuente- 
mente e l  acanti lado en  la linea de costa y no en la linea l i toral  (shoreline). De 
todas maneras estas ult imas formas estan muy emparentadas con las de Ch i le  
Central, en donde tres sectores corresponden a acantilados regularizados ("strai- 
ghtened cl i f fs"): a) Entre Punta Toro (33Q6')  y Punta Topocalma (34Wa8'), b) 
Entre los r ios Nilahue (34@30•‹') y Mataquito (35W2') y c) Entre Punta Nugurue 
(369 y e l  r i o  l tata (36"s'). Se trata de acantilados elaborados en rocas sedi- 
mentarias relativamente blandas de l  Terciario. lo  que ha hecho posible la re- 
gularizacion. Si no  son totalmente rectos o c o ~ c a v o ~ ,  es debido 0'1 afloramiento 
de rocas duras en la base, que pueden ser rocas cristal inas del  zocalo o las 
areniscas mas antiguas y mas duras del  Terc iar io de Algarrobo, que afloran por 
debajo de las &I Terciario Superior. L a s  puntas que delimitan a los sectores 
regularizados y algunas is las  arrecifales, estan explicadas por afloramientos 
cristal inos. 

En Ch i  loe y Magallanes estos acantilados se explican por estar elaborados 
en col inajes con cuerpos sedimentarios glaciales, g laci f luv ia les o glaci lacus- 
tres del Ploistoceno, los que se comportan como rocas blandos y poco coheren- 
tes. E l  corte del  acanti lado es bien perfecto en las is las  de la costa oriental de 
la Is la  de Ch i  loe. Formas muy rectas pueden llegar hasta 30  o 40 km de largo en 
e l  Estrecho de Magallanes oriental. Dimensiones menores aunque importantes 
hay en la costa sur de la is la  Navarino (559 y en e l  canal Beagle (ARAYA- 
VERGARA, 1978). 
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3.7. ,DELTAS DISTALES DE ESTAB1LU)AD. DE CORTO TERMINO 

Estos son los pequenos deltas que aparecen en las bocas de algunos rios in- 
termitentes del desierto; son formas pequenas, de no mas de 2 km de linea l i to-  
ral. E l  ult imo representante claro, hacia e l  S., es e l  delta de Chanaral (26"O'). 
Se considera que estas formas son de estabil idad de corto termino, porque su 
construccion depende de los umbrales aperiodicos generados por las l luv ias de 
verano en la cordillera. Si las crecidas en f lu io  rapido generan diamictons im- 
portantes se constituyen deltas redondeados que, debido a la importante energia 
marina, pueden evolucionar a deltas cuspidados en un periodo de relaiacion re- 
lativamente corto. Debido a l  gran f lu jo  rapido del verano de 1973, e l  diamicton 
formo un delta bien redondeado iunto a la boca del r io  San Jose en Arica. En e l  
verano de 1980 e l  delta era cuspidado, lo  que indica un tiempo de relaiacion 
inferior a 7 anos. 

De casi 140 km de linea l i toral deltaica en e l  pais (0.4% del total), solo 
un 4.4% esta en la zona del desierto costero. 

3.8. .RIAS PROGRADADAS 

Estas formas son reconocibles desde e l  r io  Copiapo (27"O') hasta e l  Maipo in- 
c lusive (33Q47'); su condicion de antiguas rias para e l  Norte Chico fue deter- 
minada por PASKOFF (1970); su aparecimiento de Norte a Sur coincide con e l  
de los rios exorreicos de caudal constante hacia e l  mar y con las condiciones 
de semi-aridez de la region, cuyo l imite sur fue establecido por ARAYA-VERGA- 
R A  (1981) en l o  referente a la estructura de las desembocaduras. 

3.9. DELTAS EN RIA 

Su localizacion se concentra en Chi le Central entre la boca del Rapel (34" y la 
del Bio-Bio (37" inc lusive (ARAYA-VERGARA, 1981), donde la energia f luv ia l  
es suficiente para calibrar canales amplios de curso inferior y para aportar suf i -  
ciente substancia deltaica, pero la energia marina tambien es suficiente como 
para impedir e l  progreso de la progradacion hacia e l  mar. Hay una buena correla- 
c ion entre los deltas en r ia y los relativamente abundantes sectores de Iineas 
l i torales arenoso-deposicionales, lo  que demuestra la importancia de los siste- 
mas f luv ia les en e l  aporte de sedimentos. Algunas de estas formas tienen del- 
tas d ista les que influyen .en la linea litoral, como ocurre con e l  ltata y e l  Bio- 
Bio, con 8 y 15 km de lineo l i toral  respectivamente (16.8%.de las Iineas del- 
ta icos del pais : 137 km). 

3.10. RIAS 

Estas formas de desembocadura estan localizadas entre las r ias del Imperial 
(38Q5') y del Maull in (41q7 ' )  de acuerdo con ARAYA-VERGARA (1976 y 1981). 
E n  esta .region los rios tienen una turbidez especifico inferior a la de Chi le 
Central. hecho por e l  cual no se d i s ~ o n e  de mucha materia Dara la construccion 
de deltas en ria. Ademas se trata de un tramo de la costa que ha sufrido subsi- 
dencia tectonica reciente. Ambos hechos parecen colaborar bien a l  rnanteni- 
miento de r ias mas o menos limpias, calibradas tambien por un mayor caudal 
general de los rios. 

3.11. DELTAS DE CABECERA DE FIORDO 

El los  son exclusivos de los costas de fiordos de la Patagonia. Se trata de la 
mayoria de ,los 'deltas de Chi le medibles a la escala 1: 250.000. E l  77.4% de 
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la Iinea l i to ra l  deltaica de l  pais esta en Patagonia (unos 104 km); tiene deltas 
pequenos, generalmente de no mas de unos 5 km de Iinea litoral. Los  mayores 
son los deltas del  Palena (14 km) (43"0•‹'), de Caleta Gualas (46"O') (10 km), 
del Yelcho (43" y de l  Corcovado (43"s') (8 km), ocupando e l  39,4% de la Iinea 
deltaica patagonica. De los cuadros 1 a 3 y l a  fig. 4 d se ve que para la mayor 
parte de los deltas se desconoce su grado de estabilidad. Los  deltas de los r ios 
Yelcho y Aisen presentan digitaciones de distr ibutarios que permiten pronun- 
c iarse por un avance. 

L o s  fenomenos que. favorecen la existencia de estos deltas de cabecera de 
fiordo son: la existencia de rios prograciales con aportes importantes y la condi- 
cion de aguas tranquilas que se genera en -e l  seno de los fiordos. 

3.12. GLACIARES DE CABECERA DE FIORDO 

Las lineas l i torales glaciales se dan en las cabeceras de fiordos que estan 
frente a las caletas de hie lo patagonico. Constituyen solo e l  0.2% de la Iinea 
l i toral  chilena, en tramos que cornunmente son de unos pocos kilometros para 
los mayores glaciares de val le perifericos a la  calota. L o s  maximos son de 7 km 
en los glaciares San Rafael (46"l') y Fiordo Peel (50Q50•‹'). Lo  mayoria no pasa 
de 3 o 4 km. En la casi  total idad de los casos no es posible decir en que estado 
estan (fig. 4e). En e l  glaciar San Rafael (46"41'), s in embargo, HEUSSER (1960) 
determino retroceso historico, lo  que da un 12.7% del  total. 

Estos frentes de glaciar presentan acantilados de hie lo activos. 

3.13. AC ANTILADQS, BLUFFS Y LINEAS LITORALES ARENOSAS 
EN BAHIAS LOBULADAS 

Debido a l  origen glacia l  de las bahias lobuladas de la Patagonia (ARAYA-VER- 
GARA, 1974), sus lineas l i torales no son homogeneas; pueden pertenecer a co l i -  
najes o terrazas con materiales de origen glacial, glaci lacustre o g laci f luv ia l ,  
los cuales son blandos, tienen a formar acantilados y a regularizarse con fac i l i  - 
dad; tambien pueden estar asociadas con formas de erosion glacial, como rocas 
aborregadas, o con cordones l i torales relacionados con desembocaduras f luv ia-  
les. 

Por consiguiente, la Iinea l i toral  de estas bahias es comunmente una suce- 
sion de las formas citadas. 

4.1.  ASPECTOS METODOLOGICOS 

Un primer aspecto t iene que ver con las l imitaciones en la informacion. En pri- 
mer lugar, no esta bien c aro lo  que ocurre en e l  area de transicion de ambiente 
de oleaie entre Arauco y Chiloe. Aunque para e l l o  se parte de la base de que 
los ambientes de ' 'swell" y de olas de tormenta se pueden mezclar, es necesa- 
r i o  conocer mejor e l  efecto cinernatico de estas complicaciones en la deriva l i to -  
ral. E n  este sentido, la representacion cartografica entre Arauco y Chiloe es in- 
completa y no siempre coherente. En segundo lugar hay queaclarar  que alcance 
tienen en e l  sentido temporal los terminos progradacion y erosion. En e l  mapa se 
denomina sectores de erosion a aquellos de acantilados activos, pero s in  tener 
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e n  cuenta e l  aspecto temporal en terminos de ve loc idad re la t iva.  As i ,  tan to  IOS 
acant i lados muy blandos de Magal lanes como los muy duros d e l  Nor te Grande 
estan en l a  misma categoria so lo por e l  hecho de exh ib i r  eros ion marina actual.  
L a s  medidas y las  estadist icas, e n  cambio, consideran como I inea l i t o ra l  e n  
retroceso so lo a aquel las de retroceso h is to r i co  (u l t imo siglo).  Asi,  e l  rango 
temporal abarcado por e l  mapa e s  superior a l  ocupado por las estadis t icas.  E n  
cuanta a avance y progradacion, la  estadis t ica y d e l  mapa, ofrecen co inc iden-  
cia, porque este hecho so lo  puede in fer i rse a par t i r  de datos concretos d e  c rec i -  
miento. Como se ve, e l  desconocimiento de muchos hechos l im i ta  aun la pos ib i -  
l i dad  de l legar  a un balance morfogenetico. Aun mas, la  a l ternancia ent re acant i -  
lados regular izados y I ineas arenosas, especialmente en C h i l e  Central ,  ob l iga a 
ubicar los e n  la  categoria "no e s  posible' dec i r "  (aun) ( f ig.  4 1). 

U n  segundo aspecto se ref iere a l  s ign i f icado de algunas de l a s  var iab les 
consideradas para la  estadis t ica.  Entre Queule (39q18') y C h i l o e  (43"O') l a  Ii-. 
neo acant i lada y rocosa e s  considerada en retroceso a ra iz  d e l  basculamiento 
tec ton ico  de 1960 (KAIZL IKA e t  al, 1973). E n  Ch i le  Centra l  57 km de I inea are- 
noso-deposicional son considerados en avance a part i r  de observacion d i recta.  
Pero un sector de 4 6  km dentro de e l  se est ima en avance a part i r  d e  observa- 

c iones so lo en algunos s i t i o s  (POMAR, 1962) (cuadro 4). Sin embargo, en general 
se trata d e  una convexidad de acrec ion (ARAYA-VERGARA, 1981) con " input" 
actual  de sedimentos f l uv ia les .  En  l o  referente a los deltas, es pos ib le  que los  
de la  Darte norte ~ u e d a n  ser considerados como estando en equ i l i b r io  metasta- 
b l e  a !os " input" ' i rrequ!ares desde e l  h in ter land ar ido y a la re la t ivamente a l t a  
energia de l  oleaje. A lgunos de l tas  patagonicos son considerados en avance 
debido a " inputs"  proglaciales importantes y a una baja energia de o lea ie  en e l  
ambiente d e l  fiordo. Finalmente, gran parte de las I ineas acant i ladas en sed i -  
mentos terc iar ios blandos son consideradas como estables, porque la mayoria de 
estos acant i lados der ivan d e l  opt imo postglacial ,  ex is t iendo  actualmente una 
playa estrecha entre e l  acant i lado y la zona de ataque de la ola. 

U n  tercer aspecto t iene que ver con las var iab les estadis t icas y las  var ia-  
b les  en e l  mapa, porque l lama la atenc ion que n o  esten en e l  mismo numero n i  
tengan la misma denominacion. E s t o  se debe a que, mientras e l  mapa muestra 
formas y procesos, cuya d is t r ibuc ion  debe someterse a una interpretacion, las  
es tad is t i cas  tienden a mostrar un balance prov isor io  tomando en cuenta var ia-  
b l e s  mas generales. Ambas informaciones deben ser consideradas como~comple -  
mentarias, s i rv iendo la es tad is t i co  general para dar signif icac. ion a l  a n a l i s i s  
cua l i ta t i vo  de la carta. 

4.2 .  SOBRE E L  CUMPLlMtENTO DE LOS OBJETIVOS 

En e l  mapa hay aspectos suf ic ientemente v i s i b l e s  como para que sea posib le  de- 
terminar s i t i os  de interes c ien t i f i co .  Aun asi, es ev idente que hay otros n o  de- 
tectables debido a su escala y tambien a l  punto de v i s t a  de la representacion. 

Por su parte, e l  a n a l i s i s  cuan t i ta t i vo  so lo permite una nocion general d e l  
estado de la Iinea l i tora l .  E l l a  n o  resu l ta  aun suf ic iente para ser ap l i cada  a 
c ier tos sectores en part icular.  

En l o  referente a cambios y umbrales, l as  informociones proporcionadas y e l  
a n a l i s i s  respect ivo n o  permiten su  pronostico, pero s i  un mejor enfoque regional  
de su fact ib i l idad.  

Finalmente, como se vera en l a s  conclusiones, es pos ib le  plantear una re-  
g iona l i zac ion  de s is temas de la  I inea l i t o ra l  chi lena. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. SlTlOS DE INTEBES CIENTIFICO 

En las lineas l i torales rocosas, los mapas (figs. 1,2 y 3) permiten suponer la 
existencia de lugares de observacion para la erosion en rocas duras en los tra- 
mos correspondientes a l  mega-acantilado activo. De l  mismo modo, en los acan- 
t i lados regularizados en rocas blandas de mas a l  Sur algunos s i t ios son ut i les 
para detectar la importancia actual de la erosion. Cuando este t ipo de acanti lado 
se intercala con Iineas de cordones litorales, es posible elegir s i t ios donde se 
pueda ver la relacion entre los cordones y los acantilados, como ocurre en la 
Iinea entre Arauco y Chacao, pudiendo compararse su evolucion con la de qstos 
fenomenos en Ch i le  Central. Por otro lado, un caso especial de sectores de 
observacion son las bahias lobuladas de l  Norte Chico, de Patagonia y Golfo de 
Arauco. 

Con respecto a las lineas l i torales arenoso-deposicionales un caso muy es- 
pecial es presentado por la convexidad de acrecion L a  Trinchera-Putu-Quivolgo 
a l  Norte del  Maule, cuya estructura general ya ha sido descrita (ARAYA-VER- 
GARA, 1976 y 1981) y cuyo avance en e l  ult imo s ig lo merece observaciones mas 
puntuales. Por su lado, los grandes sistemas de dunas presentan estructuras 
generales y particulares que es necesario definir:  tos s i t ios de Quivolgo y Putu, 
de Chanco (35"0•‹') y de Arauco revisten especial interes. 

La  representacion cartografica de las clases de desembocadura, sugiere 
sectores de transicion de cada grupo en los cuales hay que hacer estudios espe- 
c ia les  para detectar sus componentes. L a  desembocadura de la quebrada de 
Chanaral t iene elementos como un delta dista1 de caracter mas permanente que 
los de mas a l  Norte y puede signif icar un anuncio de los cambios que vienen mas 
a l  Sur. ARAYA-VERGARA (1981) mostro la efectividad de este metodo analizan- 
do e l  caso de la desembocadura del  Maipo. E l  caso del  Imperial es decis ivo 
como l imite mas a l  Sur y necesita ser mejor observado para decidir su condicion 
de ria. L a  definicion de sectores cr i t icos permitira determinar mejor los umbra- 
les. 

L a  figuracion del  campo de los ambientes de oleaie y tambien de la direc- 
c ion predominante del viento ayuda a pensar en las zonas cri t icas de cambios 
en la direccion de la deriva l i toral. Desde Arauco a l  Sur se observa una defle- 
x ion de los cursos inferiores de los rios hacia e l  Sur y esto permite elegir lu- 
gares de observacion, ya que se trata de l i torales abiertos y no bahias.los re- 
sultados conseguidos por KlNG (1978) en bahias entre 2 0  y 42" sobre defle- 
xiones f luviales son solo apl icables a esos ambientes y no a l i torales abiertos, 
en los cuales las deflexiones tienden a ser opuestas a las de las bahias, por l o  
menos a l  Norte de Arauco, debido a la poca refraccion del oleaie. 

5.2. ACERCA DEL ESTADO DE LA LINEA LITORAL 

De los casi  34.500 km de Iinea medida por e l  autor, mas del  90% l i toral  es 
acantilada y rocosa, as i  como mas del 90% es estable. Pero, a la vez, e l  grado 
de incertidumbre mayor sobre e l  estado se tiene en la 'l inea rocosa, proporcional- 
mente por ser esta mas larga (fig. 4 j). En realidad, la estadist ica de l a  incert i-  
dumbre muestra porcenta jes a l  parecer minimos, pero la fa'lta de observaciones 
concretas y sistematicas l leva a suponer un error mayor en la estimacion. Por 
esta razon e l  balance morfogenetico l i toral  esta muy lejos de ser establecido. 
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Se ve claramente, sin embargo, que es necesario dist inguir para e l  l i toral  
chi leno dos casos en cuanto a l  estado: a) Avance o retroceso debido a procesos 
exogenos y b) Avunce o retroceso debido a procesos endogenos. Esta dist incion 
es fundamental para - a partir de algunas observaciones directas - poder com- 
pensar la falta de informacion en otros casos. Esta es la base del  grado de con- 
f iabi l idad que pueden tener las estadisticas presentadas aqui. 

5.3.. CAMBIOS Y UMBRALES 

Si hay un a l to  porcentaje de lineas estables asi  como una proporcion no despre- 
c iable de incertidumbre, sumando ambos casos un 93%, y s i  solo a un 7% se le 
pueden atribuir cambios en e l  ultimo siglo, la nocion de estado que se tenga de- 
be estar en funcion del orden temporal considerado para e l  cambio. Si se toma 
las variaciones milenarias de l  n ivel  del  mar en e l  Postglacial, parece l i c i t o  
atr ibuir e l  90 o mas % de estabil idad a un equil ibrio dinamico. Entretanto, una 
buena parte de los cambios observados (cerca del  6%) debido a incidencias tec- 
tonicas recientes puede considerarse en equil ibrio metastable. Los  avances por 
sedimentacion f luv ia l  deben estar dentro del equil ibrio dinamico, pero este no es 
tan claro para los umbrales generados por bravezas y tsunamis, que deben pro- 
ducir un equi l ibrio dinamico metastable. 

5.4. REGlONALIZAClON DE SLSTEMAS 

Con e l  analisis de los mapas es posible vislumbrar los elementos para dist in-  
guir sistemas morfogeneticos, con sus elementos morfoiogicos mas relevantes y 
los "inputs" comunes de energia y materia: 

1) Mega-acantilados, acantilados y "bluffs" activados por "swell" del 
S.W. e "inputs" f luviales incidentales (Arica-Punta Rincon, 29s. ) .  

2) Acantilados, "bluffs", "pocket beachs" e is las arrecifales activados por 
"swell" del S.W. e "inputs" f luviales periodicos menores (Punta Rincon-Punta 
Curaumi lla). 

3) Acantilados blandos regularizados alternados con "bluffs" duros y "po- 
cket beachs", activados por "awell" del S.W. e "inputs" f luviales periodicos 
mayores (Pta. Curaumi Ila-Dichato). 

4) Alternancia tn t re  acantilados duros, blandos y "bluffs" activados por 
8s swell" transicional desde e l  W. y olas de tormenta, con "inputs" f luvia les 
periodicos menores (Arauco-costa W. de is la  de Chiloe). 

5) Acantilados, "bluffs" y lineas arenosas en bahias lobuladas activados 
por olas de tormenta y alto rango de marea de mar interior (Mar de Chiloe) o por 
influencia de a l t o  rango de marea de t ipo  atlantico (parte oriental del Estreche 
de Magallanes). 

6) Acantilados y "bluffs" del  frente W. de las is las patagonicas activados 
por olas de tormenta del  mar abierto. , 

7) Acantilados y "bluffs" de los canales y fiordos interiores con baia 
energia de olas de tormenta, con "inputs" f luviales menores. 

5.5. ZONACION MORFOCLIMATICA DE LOS "INPUTS" CONTINENTALES 

En lo referente a los aportes de sedimentos, la representacion de los grupos de 
desembocadura en e l  mapa permite obtener deducciones sobre la signif icacion 
morfoclimatica de este aporte, reconociendo las siguientes zonas: 
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1) La zona de los deltas distales corresponde a la influencia climatica del 

desierto, con "inputs" estivales derivados de influencias halogenas de altura. 

.2) La  zona de las rias progradadas coincide con las condiciones semiaridas 
del Norte Chico, aunque fundamentalmente la progradacion sea pa le~geo~raf ica.  

3 ) L a  zona de los deltos en r ia calza bien con las condiciones templado- 
secas de Chile Central (de semiarido a subhumedo), aunque fundamentalmente 
la formacion de los deltas estuariales sea paleogeogrofica. 

4) La  zona de rias conecta con las condiciones humedas y muy humedas bien 
de la Region de los Lagos. 

5) La  zona de los deltas de cabecera de fiordo y de los glaciores correspon- 
de a la influencia de los climas glaciales de altura en la Patagonia. 

Si hay una estrecha relacion entre las estructuras morfologicas fluviomorinas 
costeras y las condiciones morfoc limaticas actuales, significa que los cambios 
ambientales en el Cuartenario Reciente se han producido dentro del monto de 
diferencias actuales, o sea, que los cambios han ocurrido en e l  rango de las di-  
ferencias actuales. Igualmente, es posible que los cambios climaticos hayan 
sido de poca magnitud. 
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Cuadro 1 : Medidas de la linea litoral. 

T ipo de linea largo linea en avance en retro- 
de costa de costa km. ceso km. 

estable 
km. 

no es po- 
sible de- 
c i r lo  km. 

Acantilada y 33.71 1 54 1.987 
rocosa. 

Arenoso de- 579 57 287 
posicional. 

Deltaica 137 15 

Glacial  55 7 

T O T A L  34.482 126 2.281 

Cuadro 2 :  Tipos de Iinea de costa segun e l  estado. 

Tipo de Iinea largo Iinea en avance en retro- 
de costa. % % ceso. % 

estable 
% 

no es po- 
sible de- 
c i r lo  % 

Acantilada y rocosa 97.7 42.9 87.1 

Arenosa deposicio- 1.7 45.3 12.6 
nal. 

Deltaica 0.4 11.9 O. 4 

Glacial 0.2, 0.0 . 0.3 

T O T A L  Km. 34.482 126 2.281 

Cuadro 3 :  Estados de Iinea de costa segun el  tipo. 

T ipo de Iinea largo I inea en avance en retro- 
de costa km. 7% ceso % 

estable 
% 

no es po- 
sible de- 
c i r lo  % 

Acanti lada y ro- 33.71 1 0.2 5.9 
cosa. 

Arenosa deposi- 579 9.8 49.6 
cional. 

Deltaica 137 10.9 0.0 

Glacial 55 0.0 12.7 

T O T A L  34.482 0.4 6.6 
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Cuadro 4: Lineas de costa que han avanzado en los ultimos 100 anos. 

Playa Latitud Fuente Entre los Avance Velocidad me- 
anos. dia deducida 

( d a n o ) .  

Vina del Mar 33"' Kralis 11903) 1871-1903 96 m 3 

San Antonio 
L lo l l eo  33Q36' Li ra  (1932) 

Pomar (1962) 1908-1932 600 m 25 (1.500.000 
m3 /ano. 

Trinchera 35W2' Jarpa (1880) 
Quivolgo 35"O' Leveque (1876) 

Quezada (1906) 1876-1944 600 m 

Coronel 37Wl' . Pomar (1962) 1854-1 937 150 m 

Isla 
Santa Maria 37"' Senoret (1862) 

W i  lson (1886) 
Pomar (1962) 1862-1920 300 m 

Carelmapu 41Q5' Beagle (1835) 
Vidal (1874) 
Pomar (1962) 1835-1874 110 m 

Cuadro 5 : Algunos avances de tombolos hacia pequenas islas. 

Tombolo Latitud Fuente Entre los anos 

Caleta Tebos 32q3' Pomar (1962) 1875-1924 

Penon E l  41q8' Pomar (1962) 1788-1 962 
Amortaiado. 

Punta de 34Q6' Vidal (1885) 
Lobos. 

Islote Uchu- 37Q22' Senoret (1862) 
huapi (cale- 
ta Yane). 
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Cuadro 6 :  Algunas bahias y caletas que han sido progradadas. 

Bahia o caleta Lat i tud Frente Entre los anos Monto medio 

Huasco 

Va lparaiso 

ConstituciOn 

Corra I 

Ancud 

Ralun 

Referencia: 

28V7' Pomar (1962) 1906- ? 

33W2' Marina (1854) 
Kraus (1903) 
Pomar (1962) 1857-1951 100.000 m3/ano en prof. 

3920' Pomar (1 962) 1929-1 934 50-80 m/ano en prof. 

39q2' Vidal (1868) 

41q8' Pomar (1962) 

41Q25' Vidal (1871) 
Pomar (1962) 

778-1851 8 cm/ano en profundidad. 

790-1871 12 cm/ano en prof. 

791-1891 17 cm/ano en prof. 

POMAR, J. M. 1962. Cambios en los r ios y en la morfologia de la costa de Chile. 
R. Chil .  Hist. y Geogr. (130) : 318-356. 
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C H I L E  

PROCESOS PREDOMINANTES 
DE LlNEA LLTORAL 

7 

Rangomedio de maraa de ' 
Sicigias (m.) 

Viento Predominante 

so ' Direccion de lar olas de 
mor de levo 

Alineamiento por valven 

Plsoguo . Allneamientoporderiva 4 sectores de progradach E 
LO0 

Sectores de erosion 

EL COBRE COVE 

1 PUNTA R l N C O l  
1.3 

A A 

A 

Linear Iltomks arenosas 

Sirtemasde dunas 

Acantilado8 y linoas annorar 
regularizador 

ih l ta  dista1 con estabilidad de 
corto termina 

Rla progmdado 
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l.') 
OUEULL 

C H I L E  

FORMAS Y PROCESOS PREDOMINANTES DE LlNEA LITORAL 

Acantilador y Ilnaao a m a r a r  ngularizadoo .] 
Aeontlladoa,bldf y Ilnaao annooar en bahlai lobuladar .T 
Linoa lltaral do f i d a  m Llnaa iltarai darla 

'#' 

Glaciar 

Dolta ancabocrra do f lo~do 

Rango da mana do mana do Slclgiar (m.) 

Dlraccion pradominanto do1 vfonto 
- P 

Diroccion do lar olas do torrnonta R 
Dariva lltoral 

Alinoamianto por. mivan 

Sectaroa do aroaion 
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