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INTRODUCCIÓN. 

La zona costera se caracteriza por tener una gran fuente de recursos naturales, de 

una inmensa riqueza ecológica y biodiversidad. Es un área donde tienen lugar procesos 

interdependientes de tipo físico , social, económico y cultural, los cuales son de gran 

complejidad. Todos estos procesos ocurren gracias a la interacción de una serie de 

elementos que conforman el sistema ambiental zona costera 1. 

Las presiones causadas por las actividades humanas desarrolladas en el área 

costera y la explotación extensiva e intensiva de los recursos marinos; han generado una 

serie de problemas ambientales, que han impactado negativamente a las actividades 

económicas como el turismo y la acuicultura2
. 

Según lo señala Barragán, (2003), la Zona Costera es la interface que existe entre 

la tierra y el mar, es la costa, de dominio geológico, ecológico y biológico único, que 

representa un ecosistema diverso y heterogéneo de vida, para cada ciudad, país o región 

costera. 

Ambientalmente, la zona costera provee un hábitat único para miles de especies 

de plantas y animales. El ecosistema costero está construido por un millar de subsistemas 

interconectados, cuyas funciones no pueden ser duplicadas en otro lugar. 3 

La Subsecretaría de Marina4 (pág. 3), define la zona costera chilena como el área 

de interacción entre la tierra y el mar, comprende recursos terrestres y marinos, tanto 

renovables como no renovables; abarca la playa, terrenos superficiales y sumergidos, la 

plataforma continental y las aguas territoriales. 

Sin embargo, es preciso señalar que la definición territorial conceptual de la Zona 

Costera Chilena, no está precisada legalmente en Chile. 

1 Filgueiras, D. et al., 2007. 

2 J. Joaquín Rodríguez y N éstor Windervochel. "Análisis Regional de la s ituación de la zona marina 
costera centroamericana" Washington, OC, Octubre 1998 - Nº ENV-121. 

3Barragán, ). (2003). 

4 En texto "Borde Costero un espacio de integración y desarrollo", sin fecha. 
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Se ha acuñado en el marco legal existente para el tema, el concepto de "Borde 

Costero del Litoral", en el cual se incluye geográficamente a la franja costera que va 

desde la línea de las más altas mareas, hasta los 80 m, al interior del continente, (frente a 

predios fiscales), hasta el mar territorial (12 millas náuticas, mar adentro). 

Este concepto se confunde con el de zona costera, a pesar de que, en términos 

científicos, pareciera que la zona costera incluye al borde costero, que más que una franja 

de territorio, es un área de interface entre la tierra y el océano y, todo el sistema ambiental 

que los contiene. 

Por lo anterior, es importante señalar, que para fines de esta investigación se 

trabajará con el concepto de zona costera, en el entendido de que en Chile, toda la 

sustentación legal y administrativa vigente, define al área de estudio: zona costera como: 

"Borde Costero del Litoral". 

La biodiversidad natural y cultural que es posible observar en este sistema 

ambiental llamado zona costera chilena, obliga al investigador a dimensionar diferentes 

espacios geográficos y culturales, los cuales están integrados en el paisaje constituido y 

construido por el ser humano. 

Lograr el desarrollo sostenible, en todos los ámbitos del quehacer humano sobre 

este planeta, es y ha sido, desde la cumbre de Río, junio de 19925
, uno de los objetivos 

fundamentales para los países del mundo, entre los cuales se encuentran los países 

ribereños al mar. 

Sin duda la acción del hombre y el desarrollo de su civilización, ha generado 

impactos en la naturaleza, por lo cual se ha hecho necesario buscar soluciones 

ambientales, a través de estrategias políticas, administrativas y de planificación. 

La investigación en ciencias naturales y sociales ha sido otro de los caminos 

seguidos por la comunidad internacional para medir impactos ambientales, desarrollar 

instrumentos de mitigación y tecnologías más amistosas con los ecosistemas terrestres. 

s AGENDA 21, Río 1992 Cumbre a la Tierra, le dedica un capítulo (17) al manejo sostenibl e de las costas 
y los océanos. 
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Desde un punto de vista político y territorial , existen una serie de herramientas 

científicas, tecnológicas e informativas (ICT) que se presentan como instrumentos de 

análisis, de ayuda y asesoramiento a la toma de decisiones de cuerpos y estamentos 

gubernamentales, que cada país, región, o conglomerado posee, para generar políticas y 

planes de manejo y administración de la zona costera. 

Chile, al igual que otros países ha firmado y ratificado la Convención de la Ley del 

Mar en 1982, (UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea6
) , en la cual se 

expresa una especial preocupación por desarrollar políticas de desarrollo nacional 

sostenible, para la zona costera; en el entendido de que el mar representa, no sólo una 

fuente de recursos naturales diversos, si no también, una vía de comunicaciones y 

proyección de Chile hacia el mundo. 

Debido a lo anterior, se han creado estructuras gubernamentales, con cuerpos 

normativos de apoyo, para establecer políticas de administración de la zona costera 

nacional, acorde a los protocolos y tratados internacionales, firmados por Chile a este 

respecto. 

La promulgación del Decreto 475 de 1995 estableció la "Política Nacional del Uso 

del Borde Costero del Litoral", base del reconocimiento de la zona como territorio costero, 

estableciendo responsabilidades, donde la entonces Subsecretaría de Marina, quedaba a 

cargo de su administración7
. 

Esta ley, también normó la creación de la Comisión Nacional del Uso del Borde 

Costero, quien debería velar por el uso adecuado de los recursos costeros, sin perjuicio 

de incentivar su desarrollo económico. 

De esta forma, se comienza a desarrollar una serie de etapas de desarrollo para el 

levantamiento de información espacial de la zona costera, y de las actividades que allí se 

realizan, en las diversas concesiones marítimas otorgadas a particulares, por la 

Subsecretaría de Marina. 

6 Oceans & Law ofthe Seas. United Nations web page. 

7 Los ámbitos de gestión son la planificación y el desarrollo; operación, fiscalización y control. (Castro & 
Alvarado, La Gestión del Litoral Chileno: un Diagnóstico, 2009) 
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Del cruce de la información de ambas bases de datos, se pudo concluir que era 

necesario establecer una metodología de administración o manejo costero territorial, que 

estableciese un equilibrio entre el desarrollo económico de la costa y la sostenibilidad de 

sus recursos naturales. 

Se implementó a nivel gubernamental una metodología de "zonificación", para 

cuyos fines el gobierno chileno contó con financiamiento regional y con el apoyo técnico y 

económico de GTZ8
, GEF Marino, y de la Unión Europea (Castro & Alvarado, La Gestión 

del Litoral Chileno: un Diagnóstico, 2009). 

Se realizaron una serie de proyectos pilotos de zonificación participativa para la 

población local, entre los que se encuentra la zonificación de la zona costera de la región 

del Biobío, Aysén y Coquimbo. Así siguieron, los de la región de Magallanes, etc. 

Hoy en día, se encuentran zonificadas gran parte de las regiones del pa ís, quienes 

poseen sus respectivas bases de datos geográficos, gracias a la unión de las 

subsecretarías de marina y desarrollo, quienes se unieron durante el año 2008, para 

impulsar la zonificación costera regional, entregando aportes financieros y técnicos a las 

oficinas técnicas regionales del borde costero. 

Pareciera ser que esta metodología de zonificación ha sido la solución 

administrativa territorial que el gobierno ha dado hasta ahora, a los problemas de 

desequilibrio ambiental y administración, existentes en la zona costera. 

Será tarea de esta investigación dilucidar, hasta qué punto ésta iniciativa, ha dado 

respuesta a los requerimientos de administración territorial de la zona costera nacional, 

analizando y discutiendo uno o dos casos en particular, en el entendido que todo lo que 

se ha aplicado en Chile, constituye un serio avance para el desarrollo costero y nacional 

de Chile. 

a Agencia de Cooperación Alemana. 
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Hipótesis de Trabajo 

"El establecimiento de buenas prácticas de Administración Ambiental del Territorio 

de la Zona Costera Chilena, depende de la valoración que la sociedad chilena (privados y 

estatales) tenga de los beneficios naturales, culturales y económicos que otorga la 

implementación de un modelo de desarrollo sostenible, en niveles locales, regionales y 

nacionales". 

• Objetivo general: 

Analizar el concepto de zona costera, y definir la acepción conceptual que se aplica en 

la legislación Chilena, y en la práctica de su administración territorial, conjuntamente con 

analizar los criterios de uso y usufructo de sus recursos naturales y culturales, real izado 

tanto por el sector público como por el privado, así como también por la propia sociedad 

Chilena. 

Para lograr lo anterior, se trazaron los siguientes objetivos específicos: 

1. Definir el concepto de zona costera y el de borde costero del litoral. 

2. Conocer posturas científicas y metodologías que definan la zona 

costera como un sistema ambiental. 

3. Describir geográficamente y de manera general de la zona costera 

ch ilena. 

4. Analizar las metodologías aplicadas en la administración de la ZC 

Chilena, realizando un estudio de caso particular. 
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Metodología 

Para enfrentar el análisis de la problemática ambiental en la administración de la zona 

costera chilena en este trabajo de tesis para optar al grado de magister, se realizó la 

siguiente metodología de trabajo: 

• Metodología para Objetivo 1: Definir el concepto de zona costera y el de borde 

costero del litoral. 

Para definir el concepto de zona costera y de borde costero del litoral, se realizó una 

búsqueda bibliográfica especializada en la definición de éstos términos, con el fin de 

conocer las diferentes acepciones existentes, en textos de investigadores nacionales, 

como también internacionales. 

Se revisaron tanto textos impresos, como textos e información existentes en páginas 

web (a través de google.com) y bibliotecas tanto extranjeras como de instituciones del 

Estado Chileno y de instituciones académicas. Algunas de las principales instituciones 

nacionales en las que se encontró información valiosa y pertinente fueron las siguientes: 

Biblioteca del SHOA9
, 

Biblioteca del Congreso Nacional, 

Biblioteca y Página Web de la Directemar10
, 

Sitio Oficial web y Centro de Documentación de la entonces Subsecretaría de 
Marina. 

Biblioteca de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arqu itectura de la 
Universidad de Valparaíso, más textos pertenecientes a la biblioteca personal de 
los profesores tutores, y de la alumna tesista. 

Biblioteca Virtual www.scielo.org 

• Metodología para el Objetivo 2: Conocer posturas científicas y metodologías que 

definan la zona costera como un sistema ambiental. 

9 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 

10 Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 
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Básicamente se utilizaron los mismos criterios de búsqueda que en el objetivo 

anterior, pero con la salvedad de que el objetivo fue pesquisar la dimensión ambiental 

epistemológica que debía tener este concepto de Zona Costera en las definiciones 

institucionalizadas a nivel nacional e internacional. 

La búsqueda de textos académicos y programas de planificación de gobiernos 

extranjeros y también el nacional, fueron abordados para identificar las visiones científicas 

y sus paradigmas aplicados en la elaboración de estos instrumentos técnicos de 

planificación ambiental de la zona costera, utilizando información contenida en las 

bibliotecas y centros de información mencionadas anteriormente. 

• Metodología para el Objetivo 3: Describir geográficamente y de manera general 

de la zona costera chilena. 

Revisión bibliográfica de textos, informes científicos, tesis, que versan en el tema, ya 

sean de autores chilenos y/o extranjeros. La revisión de todo este material bibliográfico, 

se hizo ya sea en versiones de textos impresos, y/o electrónicos, a través de Internet, 

según sea el caso principalmente en páginas web de consulta académica y en motor de 

búsqueda google books.com, scielo.org, y la biblioteca SHOA. 

Metodología para el Objetivo 4: Analizar las metodologías aplicadas en la administración 

de la ZC Chilena, realizando un estudio de caso particular. 

Finalmente, para alcanzar este último objetivo, se hizo una revisión bibliográfica 

similar a la antes mencionada en los objetivos anteriores, utilizando las mismas fuentes de 

información, más la realización de entrevistas practicadas el año 2009 a funcionarios de la 

entonces Subsecretaría de Marina, a los cuales se les solicitó información oficial entorno a 

los avances alcanzados en la administración de la zona costera en el proceso de 

zonificadón. 



l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La inquietud por estudiar la fragilidad ambiental de la zona costera chilena, y su 

relación con las políticas de ordenamiento y administración, surge como un 

cuestionamiento en torno a cómo se aborda y cómo se debería abordar de manera exitosa 

la administración de la zona costera en términos ambientales y económicos, debido a su 

gran biodiversidad cultural y natural, análisis que se pueda convertir en un aporte para 

quienes se interesen y participen en la administración nacional de esta área. 

Mucho se ha dicho, de las problemáticas ambientales, y del desgaste ecológico de 

los sistemas costeros. Se ha analizado el territorio costero como un ecosistema frágil el 

cual se debe intervenir en pos de su protección, con el fin de garantizar su supervivencia 

natural, social y cultural. 

A su vez, las problemáticas ambientales son también mencionadas, haciéndose 

referencia a la diversa gama de actividades económicas que allí se realizan, a lo largo del 

territorio marítimo nacional, que han generado un desequilibrio ecológico. 

La pesca, la acuicultura, el desarrollo portuario, el turismo, la minería, la 

investigación científica, las áreas de manejo, santuarios de la naturaleza, agricultura, la 

urbanización, defensa, comunidades indígenas, son entre otras, las actividades que 

influyen fuertemente en el desarrollo sostenible del área. 

Chile, al igual que otros países, en similares condiciones, ha preparado una serie de 

normas, que regulan el comportamiento de estas actividades económicas sobre la ZC, y 

normas que establecen políticas de su uso y su administración, a la vez que ha firmado 

tratados internacionales referidos a ésta temática 11
. 

Pese a lo anterior, La Administración Ambiental de la ZC Chilena, no es un tema 

abordado en su totalidad, en la legislación y p_olíticas chilenas. Se ha avanzado mucho, 

desde el establecimiento del Decreto 475, que establece la Política Nacional del uso del 

borde Costero de la República, en 1995, hasta hoy en día, que ya se cuenta con un 

proceso de ordenamiento llamado Zonificación de la Zona Costera, cuyos avances pueden 

n Ver UNCLOS 
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revisar en la página web de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de 

Defensa12 

Si bien, cada uno de los pasos dados en términos de administración costera 

nacional, significan un avance en materias del establecimiento de leyes que normen, por 

un lado, el comportamiento de los actores sociales que ahí se desenvuelven (sean 

públicos, privados), y por otro, el impacto ambiental que ellos puedan generar (a través de 

la EAE13
); se puede apreciar, en una revisión general del panorama nacional, que no existe 

en ellas un avance significativo y cualitativo hacia la comprensión del sistema costero en sí 

mismo, que lo considere más que un sustrato espacio-temporal en el cual el ser humano, la 

vegetación y la fauna marina-terrestre se desenvuelven. 

A pesar de que se menciona claramente que es necesario establecer políticas que 

resguarden el desarrollo sostenible de la ZC, no se ha migrado significativamente, hacia la 

concepción de ésta, como un sistema complejo multidimensional, que es a la vez, natural 

y social, y donde la cultura y el quehacer humano cobran un rol trascendental en su 

desarrollo equitativo y sostenible. 

Lograr el acoplamiento del ser social-cultural y del ser natural de la ZC, parece ser 

clave para entender su naturaleza propia como entidad fenomenológica, que vas más allá 

de determinar el impacto ambiental o de la zonificación espacial. 

El desarrollo de las herramientas ICT14 representan un tremendo plus para analizar 

las componentes, la dinámica y las interacciones del área de estudio, a lo largo del 

territorio costero nacional, y la verdad sea dicha, Chile (gobierno, privados y academia) ha 

realizado ingentes avances en materia de levantamiento de información espacial15
. Sin 

embargo, si esto no va acompañado por una convicción social y voluntad política de 

12 http:/ jwww.ssffaa.gob.cl/ 

13 Evaluación Ambiental Estratégica (Ley Wl9.300) 

14 Information Communication and Technology 

15 SNIT y Cartografía Borde Costero de Planes de Zonificación y de Concesiones Marítimas ((Ministerio 
de Defensa, 201 2) 
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enfrentar la AZC16 de manera participativa y consensuada, a la luz de un nuevo paradigma 

de desarrollo ambiental, que vaya más allá de un mero discurso político-administrativo y 

social, será muy difíci l alcanzar la meta del desarrollo sostenible de la ZC chilena, en el 

mediano y largo plazo. 

La sostenibilidad de los ambientes, en este caso el costero, deberá estar valorado y 

apreciado por todos, y no ser materia sólo de las agendas políticas de los gobiernos, 

deberá ser un objetivo socio-cultural, que cobre sentido a través de la información y de la 

participación, de los tomadores de decisiones, de inversionistas y de pobladores. Una 

visión compartida, consensuada, de futuro, pero también, más cercana a la sanidad y 

perpetuidad del sistema costero nacional. 

El gran paso ya se dio, en términos de políticas y de administración. Chile hoy 

cuenta con la PNUBC17 y con el Plan de Borde Costero, éste último involucra el proceso de 

Zonificación de la ZC, y con la Evaluación Ambiental Estratégica en los proceso de 

zonificación, por lo cual , hoy se podría avanzar hacia un escenario más cualitativo e 

integrador de las diferencias culturales y físicas de cada uno de los espacios costeros, a lo 

largo del territorios nacional. 

Al entender de esta autora una de las claves para considerar en el desarrollo de 

políticas y estrategias de administración ambientalmente sostenible, es la inclusión y la 

participación de la gente y de la naturaleza de los espacios costeros, en ellas. Más 

información, más participación, más integración, más cohesión para alcanzar los objetivos 

ambientales, en el desarrollo de la zona costera para lograr una buena calidad de vida y un 

entorno sano que perdure para las nuevas generaciones. 

Es necesario comprender la necesidad de abandonar las políticas centralistas, y 

alejadas de la gente, las cuales ocultan posiciones de poder y voluntarismo y en el peor de 

los casos, el interés de beneficiar determinados niveles de la escala jerárquica. 

Por ello, una identificación con las necesidades de la comunidad en su ambiente 

particular, emerge como móvil cultural. Este accionar debe cimentar todo el proceso de 

16 Administración de la Zona Costera 

17 Política Nacional de uso del Borde Costero. 
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decisión convirtiendo el pensamiento emanado de las jerarquías de los actores sociales en 

un pensamiento colectivo e integrador que exprese voluntad política y defina 

responsabilidades para aquellos a quienes les concierne la solución de los problemas 

ambientales. 

En Chile se ha avanzado en varios de los aspectos que esto involucra, por ejemplo, 

el empoderamiento de las autoridades involucradas, a través de la dictación de normas y 

reglamentos que establecen claramente los procesos y responsabilidades a seguir, a la 

hora de tomar decisiones en temas de planificación, fiscalización y concesiones marítimas. 

Por otro parte, el Ministerio del Medio Ambiente y las poblaciones locales han sido 

incluidas, en las comisiones nacionales y regionales a la hora de establecer las políticas de 

administración y/o gestión, aplicadas hasta ahora: "La Zonificación Regional del Borde 

Costero", lo cual resulta muy interesante para los fines de esta investigación, que plantea 

que uno de los motores del desarrollo ambiental de la zona costera en Chile, debe ser la 

integración, la inclusión y la participación de todos los actores sociales que interactúan en 

este espacio, y por cierto también la consideración y valoración de los recursos naturales 

que la zona costera posee, los cuales deben ser mantenidos para las futuras generaciones, 

sin parar el desarrollo económico y el bienestar social de la población. 

La tarea de esta tesis será analizar el problema del desarrollo de la zona costera de 

manera integral en Chi le, y establecer un análisis crítico constructivo de cómo las políticas 

aplicadas por el Gobierno Chileno hasta ahora, han sido exitosas en cuanto a los objetivos 

que esta tesis ha determinado como necesarios para lograr el desarrollo ambiental 

sostenible de la zona costera nacional. 

A continuación se presenta el desarrollo del problema planteado en la introducción y 

en la presentación de la hipótesis y objetivos: general y específicos. 



S 

11. PERTINENCIA CIENTÍFICA DEL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA 

COSTERA Y SUS PROBLEMAS AMBIENTALES. 

Existe actualmente, una serie de investigaciones que abordan temáticas relativas a 

la Zona Costera, desde distintos ámbitos. Los trabajos realizados por Castro & Morales 

(2006); Barragán (1994 ); O andón & Matteucci (2002); la Subsecretaría de Marina 1997, 

entre otros; demuestran un avance paulatino y sistemático en el último tiempo. 

Por otra parte, una revisión bibliográfica realizada a través de internet, arrojó una 

cantidad de sitios que están relacionados con el concepto de ZC en todo el mundo. 

Se pudo apreciar que es un tema contingencia política y económica, toda vez que la 

economía global, busca sustentar las bases de su desarrollo en la sostenibilidad del 

planeta. Es así que las Naciones Unidas y la Comunidad Europea, plantean solucionar 

problemas multisectoriales e interdisciplinarios, que existen en las áreas costeras de las 

distintas regiones y países del mundo. 

Desde un punto de vista científico, el interés por estudiar los problemas ambientales 

suscitados en la ZC, producto del uso irracional de los recursos, es planteada como una 

tarea de primera prioridad, utilizando diferentes teorías de análisis, también desde diversas 

disciplinas científicas, tales como la ecología, la geografía, antropología, la arquitectura, la 

economía, océano-política, la oceanografía y la política, entre otras. 
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111. PROBLEMÁTICAS EPISTEMOLÓGICAS EN TORNO A LA DEFINICIÓN DE LA 

ZONA COSTERA PARA UNA ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE. 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, el enfoque de las cuestiones relativas 

al medio ambiente, son de carácter eminentemente social, generada y atravesada por un 

conjunto de procesos sociales que la caracterizan y constituyen (Caceara, 2012). 

El mismo autor sostiene que los problemas socio-ambientales, que heredamos y 

sufrimos desde nuestra situacionalidad latinoamericana, son emergentes de la ausencia de 

la dimensión socioespacial, tanto en el análisis como en las estrategias de decisión de las 

estructuras de poder que operan en diferentes escalas, en un contexto de políticas que 

privilegian el crecimiento y no el desarrollo, y que generan desigualdades sociales y 

efectos ambientales negativos: 

"La mediocre entidad de la dimensión socioespacial" ... "responde a reafirmar la 

institucionalidad y la legitimación de la lógica global en lo local y las problemáticas socio

ambientales son signos claros y evidentes -en la escala del espacio vivido- de que la no 

internalización de la dimensión se inscribe en un contexto de políticas que privilegian el 

crecimiento y no el desarrollo y que generan desigualdades sociales y efectos 

ambientales negativos" (Caceara, J. M., 2012:1) 

Siendo esto así, uno de los mayores retos que plantea el sig lo XXI, es encontrar 

fórmulas de integración entre la economía, el medio ambiente y el desarrollo, exigencia de 

la coevolución y de la supremacía colectiva a largo plazo de la sociedad y la naturaleza 

(Jiménez, 2001 ), entre las cuales se encuentra las herramientas de administración 

territorial. 

Será preciso constituir una imagen objetivo del proceso de transformación política, 

económica y social, que incorpore la dimensión ambiental al desarrollo y en patrón de 

control para ajustar decisiones y reajustar procesos. De este modo, todo plan de 

ordenamiento ambiental del territorio, debe constituirse en la herramienta que instrumente 

las políticas preventivas de resguardo del medio ambiente y su calidad. Sin embargo, no 

debe centrarse, solamente en lo correctivo de las disfuncionalidades del modelo aplicado, 

sino desde una perspectiva de cambio, en la que se consideren las condiciones y 

necesidades de la sociedad concreta en un "marco de gestión participativo". (Caceara, 

2012). 
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Sin embargo, el estilo de pensamiento de la sociedad actual18
, genera una inviabilidad 

en el método de reconstrucción del sistema sociedad-naturaleza, lo que hace inmanejable 

la incorporación del concepto de medio ambiente como parte de una distinción global en la 

relación sujeto-objeto (Mires, 1990)19
. 

En el caso del sistema costero, el mar y la tierra son sistemas que están comunicados 

natural y culturalmente, a través de flujos de energía, información y materia, por lo que su 

análisis requiere de Modelos de Administración Ambiental (MAA), ya sea que se hayan 

creado para otros países, o para la realidad Chilena. 

Turner et al. (1995), sintetiza en el siguiente esquema (1 ), cómo factores de cambio 

en la población, en la opinión política pública, aspectos socio-culturales y los cambios 

macroeconómicos, producen un cambio sectorial, el cual a su vez produce un cambio 

ejerce presión sobre el medio ambiente (MA). 

El esquema también ilustra cómo, esa presión sobre el MA, se ve reflejado a través de 

actividades económicas como la vivienda, los servicios, la industria, energía, agricultura y 

transporte. Es aquí que se producen dos actos primordiales en el impacto ambiental, los 

cuales son el cambio en el uso del suelo y la emisión de deshechos, que afectan 

directamente a los recursos tierra, aire y agua. Se produce un segundo momento en este 

proceso de análisis: un cambio en el estado del ambiente, por lo cual Turner et al. (1996) 

propone realizar un proceso de evaluación de los métodos y técnicas a utilizar, en el 

análisis ambiental del territorio. 

18 Reflejado en su a lto grado de especialización y diferenciación interna. 

19 En Corporación Chile Ambiente, 2005. 
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El teorema de la indecibilidad de Géidel (1962) 20 afirma que cualquier modelo se 

explica dentro de otro más amplio y general. En una versión adecuada a los problemas 

medioambientales, se puede afirmar que es imposible presentar una descripción completa 

del ecosistema teniendo como referencia solamente al propio sistema (Margalef, 197 4 ). 21 

De este modo se establece una relación entre los problemas del hombre relativos a su 

calidad de vida y al mismo tiempo es afectado como un subproducto de las actividades 

antrópicas. 

Es así, que al hablar en términos de administración sustentable, la percepción que el 

ser humano tiene de la relación sociedad-naturaleza ha evolucionado hacia un enfoque 

monista, el cual considera la sociedad-naturaleza como una sola unidad que se integra 

como un todo. (Esquema 2). Esta concepción, se basa en los intereses de la sociedad y su 

desarrollo y, en el mejoramiento de una naturaleza en transformación, juntando los dos 

zo En Corporación Chile Ambiente, 2005. 

21 Ibídem. 
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componentes en el proceso objetivo, esto es, la naturaleza y la actividad humana 

orientadas hacia una sola meta (Novik, 1982)22
• 

1 SOC1EDAD ..... ~•~ ----1--•~ .,... NA TUR~LEZI-, 1 

ACOPLAM1ENTO • Sistema .._ Transi ti·v·]dad ~ 
ad mi nistrat.ivo 

J UCIO DE V.~.LORES • 

Sistema 
ecológ§co 

1 nd jca1j ores de la sociedad 
C al ida el die v ida 

Indicadores de la natura3eza 
Galidad ambiental 

O RDEf)JACJÓN TERR ITORIAL Y 
EVALLJAC ION DE 1~., PACTO .A.MBI ENTA.L 

ESQUEMA 2: ESQUEMA MON ÍSTICO DE RELACIONES SOCIEDAD- NATURALEZA (MODIFICADO) (GASTÓ, 
ET AL., 1993).23 

En el enfoque monista, planteado en el esquema anterior, el ecosistema tiene la 

capacidad de repetirse o diferenciarse, la repetición se da por la reproducción, copia, 

duplicación o réplica ; pero si cambia uno de los dos componentes, ya no puede 

reproducirse, en el caso de la cultura, ¿podría ser lo mismo? 

El componente natural posee jerarquías ecológicas y el componente social tiene sus 

correspondientes jerarquías administrativas. Según lo plantean Gastó (1993), la 

22 Ibídem. 

23 En: Estudio de Zonificación Preliminar lago Llanquihue. Extracto. 2005. 
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caracterización ecológica de un ecosistema determinado va complementada con su 

equivalente administrativo, lo cual permite plantear, a través de un nivel de decisión dado, 

los problemas y necesidades que surgen de la ocupación del territorio, como también 

canalizar las acciones que se tomen sobre el medio natural. 

Una de las debilidades de la perspectiva monista es su circularidad, pues no se puede 

enfrentar el análisis de un espacio concreto, separando las categorías en sociales y 

naturales, lo que impone frente a un grupo interdisciplinario, el aceptar la unidad como 

indisoluble. 

Leff, E. (2012) plantea que existe un debate sobre monismo/dualismo en el que hoy se 

desgarra la teoría de la reconstrucción/reintegración de lo natural y lo social , de la ecología 

y la cultura, de lo material y lo simbólico. Es allí donde se ha desbarrancado el 

pensamiento ambiental , bloqueado por efecto del maniqueísmo teórico y la dicotomía 

extrema entre el naturalismo de las ciencias físico-biológico-matemáticas y el 

antropomorfismo de las ciencias de la cultura; unas llevadas al polo positivo del positivismo 

lógico y empirista; el otro al relativismo del constructivismo y de la hermenéutica. 

Murtinho (2011 ), crea un mapa conceptual de los procesos naturales y administrativos 

(entiéndase también culturales), que ocurren en la zona costera nacional. 

Se agrega a este desarrollo teórico, entre la relación de lo natural y lo cultural, un 

elemento que es puramente humano: el juicio de valor, que a su vez representa otro nivel 

de jerarquías, en el binomio Hombre-Naturaleza o Naturaleza y Sociedad, que al entender 

de este autor, el juicio de valor, se convertiría más que en un tercer elemento, en una 

propiedad transitiva, que cruza ambos componentes, como se explica en el siguiente 

esquema: 



El lugar geométrico, donde se juntan cobra sentido y se funda (como se debe} 

LA OCUPACIÓN ANTRÓPICA DEL TERRITORIO MARÍTIMO 
TERRESTRE: EL ECOTONO COSTERO 
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¿Cómo debe ocuparse? ¿Cuál es la prioridad de ocupación? ¿Qué es lo que se ocupa en el Ecotono Costero? 

Con todo su quehacer: 
MATERIAL ESPRITUAL 

INSTITUCIONAL 

EL HOMBRE 
TOTAL { 

• Ético ~ con propósito y Sabiduría. 
• Productivo ~ con encargos efectivos. 
• Social ~ con compromisos sociales 
• Ambiental ~ convivencia Natural-Cultural. 

¿CÓMO?¿CUÁL?¿QUÉ? DEL 
ECOTONO COSTERO: EL CIUDADANO, 

LA INSTITUCION CIVIL, AHORA, SIEMPRE, 
(INMEDIATO Y LARGO PLAZOS) 

P A 1 S A J E = N A T U R A L E Z A • H O M B R E ECOTONO COSTERO = MAR Y TIERRA "' 
ASENTAMIENTOS 

DEBE ASEGURARSE LA 
SUPERVIVENCIA Y LA OCUPACIÓN 
RESPONSABLE Y CUIDADOSA DEL 

ECOTONO COSTERO 
{ 

r------...... , ........... _______ ........................... i 
i CONVERGENCIA i 
~ CIUDADANA- NATURALEZA ! 
i EN EL ECOTONO ! 
L ...... - ................................................................... l 

ESQUEMA 3: "NATURALEZA DEL NÚCLEO QUE ORDENA EL ECOTONO: BORDE COSTER024", 

Se requiere establecer un mecanismo de transitividad entre el sistema ecológico y el 

administrativo (humano), el cual debe contar con normas que permitan este acoplamiento, 

el cual no ha sido posible en la actualidad en ninguna de las dos direcciones natural

cultural. 

También se debe encontrar una transitividad entre lo urbano y lo costero. Ya que, en la 

mayoría de los países, la costa se planifica, principalmente, desde la ciudad. Con una 

24 Murtinho, 2011. 
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población menor en las costas, lo racional es que éste sea el entorno natural de la ciudad. 

La tendencia es visitar cada vez más la zona costera y rural , ya sea por períodos breves o 

más prolongados, por ejemplo, Viña del Mar. Valparaíso, La Serena, entre otros. 

En el curso de la historia, la naturaleza se fue construyendo como un orden ontológico 

y una categoría omnicomprensiva de todo lo real. Lo natural se convirtió en un argumento 

fundamental para legitimar el orden existente, tangible y objetivo. Lo natural era lo que 

tenía "derecho de ser". En la modernidad, la naturaleza se convirtió en objeto de dominio 

de las ciencias y de la producción, al tiempo que fue externalizada del sistema económico; 

se desconoció así el orden complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza, en 

tanto que se fue convirtiendo en objeto de conocimiento y en materia prima del proceso 

productivo. La naturaleza fue desnaturalizada para convertirla en recurso e insertarla en el 

flujo unidimensional del valor y la productividad económica. Esta naturalidad del orden de 

las cosas y del mundo la naturalidad de la ontología y la epistemología de la naturaleza fue 

construyendo una racionalidad contra natura, basada en leyes naturales inexpugnables, 

ineluctables, inconmovibles. (LEFF, 2012). 

Resulta imperioso establecer en la cu ltura de la actual sociedad, el valor de la 

sustentabi lidad de los espacios geográficos, paisajes, las sociedades, las culturas, etc. Es 

esencial realizar un intento por profundizar en la sostenibil idad del desarrollo humano. 

(Jiménez, 2001 ). 

El problema ambiental de la zona costera chilena, por tanto, sigue patrones 

similares, que el resto de los espacios naturales/sociales (culturales), alrededor del mundo. 

Por lo cual se hace necesario cambiar las visiones, las estrategias y los procesos 

dominantes, con miradas renovadas que puedan acercarse mejor a la realidad compleja, a 

las interdependencias ocultas, a la dinámica de las totalidades y a la transdisciplinariedad. 

Jiménez (2001 :22), plantea que este cambio de visión, debe basarse en un proceso 

de cambio ético revolucionario, que asuma principios morales renovados, para que se 

pueda plantear, respetuosamente y con sentido de finalidad cosmogónica, la función de la 

especie humana en la evolución de la tierra. 
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Según lo plantea Murtinho (Murtinho, Material Clases Tutoría. Zona Costera, 2011) 

en el Esquema 3: "Naturaleza del Núcleo que ordena el Ecotono: Borde Costero", 25 el 

problema ambiental de la zona costera, a la luz de buenas prácticas de administración 

territorial , pasa entonces por establecer una nueva concepción del espacio o paisaje 

(ecotono) costero, considerando una integralidad y simbiosis26 entre lo natural y lo cultural, 

donde, los valores y juicios éticos, ayudarían a obtener una mejor comprensión de la 

organización natural y cultural de la zona costera y por tanto establecer buenas prácticas 

de Administración. 

Lo anterior es sustentado por el campo de la ecología política, que ha surgido como 

respuesta al hecho de que la organización ecosistémica de la naturaleza ha sido negada y 

externalizada del campo de la economía y de las ciencias sociales, en ella, las relaciones 

de poder emergen y se configuran en el orden simbólico y del deseo del ser humano. 

(LEFF, 2012), 

Para la ecología política la valoración ética que la sociedad-cultura haga de su 

entorno, es clave para el desarrollo integrado, sostenido y multidimensional del ambiente, y 

por cierto de la zona costera en particular. 

En la perspectiva de los planteamientos anteriores, parece interesante observar el 

surgimiento de una ética ecológica o ambiental, que opere y sea considerada a la hora de 

establecer políticas de desarrollo y de ordenamiento territorial , la cual se constituya sobre 

la base de una visión amplia de integralidad, de todos los elementos y factores 

constituyentes del gran sistema en estudio, en este caso la ZC chilena. 

2s Se va a entender ecot'ono costero como Zona Costera. 
26 Ver (Margulis, 2002) 
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La zona costera es un sistema abierto en el que confluyen las aguas de los sistemas 

terrestre y marino 27
, desde las partes altas de las cuencas hidrográficas hasta las 

profundidades del mar; por eso, le sirve como termómetro a la calidad ambiental de las 

actividades realizadas a nivel de las cuencas. Los parámetros están directamente ligados 

con las actividades llevadas a cabo en un país; tales como la agricultura, la industria, el 

desarrollo urbano y las actividades asociadas a la producción de energía. Conceptualizarla 

requiere la consideración de varios criterios teniendo en cuenta los puntos de vista 

ecológico, económico, geográfico, sociológico y jurídico. 

De ahí que las definiciones se han elaborado específicamente según las circunstancias 

para las que vayan a aplicarse, y hasta el momento han sido suficientemente flexibles 

tomando en cuenta la naturaleza dinámica de la costa. 

La Zona Costera está compuesta por la planicie costera, el borde litoral, la plataforma 

continental y las aguas que la cubren, también incluye otros accidentes geográficos 

principales como las grandes bahías, los estuarios, las lagunas litorales, los terrenos de 

dunas costeras y los deltas (Castro & Morales, La Zona Costera.Medio Natural y 

Ordenación Integrada, 2006). 

En Cuba por ejemplo, se define como "la franja marítimo-terrestre de ancho variable, 

donde se produce la interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, mediante procesos 

naturales. En la misma se desarrollan formas exclusivas de ecosistemas frágiles y se 

manifiestan relaciones particulares económicas, sociales y culturales"28
. 

Es oportuno destacar que a nivel internacional no existe un criterio unánime que 

unifique los criterios definitorios de la zona costera. 

Dicha definición varía de un país a otro, pero sí existe un consenso internacional en 

cuanto a que la zona costera es el área más dinámica con atributos geológicos, químicos y 

27 Rodríguez, J., et al., 1988. 

za Martínez-Iglesias., et al., 2007. 
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biológicos que están en constante variación, y una de las más complejas y usadas zonas 

del mundo. 

La extensión varía, ya que sus límites no sólo son determinados por características 

ambientales y geológicas, sino también por un concepto político y administrativo. De este 

modo, se puede incluir toda el área terrestre de la cuencas hidrául icas y toda el área 

acuática hasta la plataforma continental , aunque en la práctica la zona costera es una 

banda relativamente angosta de agua y tierra a lo largo de la orilla. 

Yusran, H (2007), señala que la definición más aceptada de "coastal zone" se refiere a 

la región transicional entre la tierra y el océano. El área transicional se refiere a dos 

ambientes principales, tales como el terrestre y el marino, y su influencia en la zona 

costera, ya que un ambiente influencia al otro. 

El mismo autor sostiene que, el término de zona costera ha sido asociado a una 

variedad de programas, conceptos, proyectos y actividades, tanto en niveles locales, como 

nacionales e internacionales. Algunos estudiosos usan el término área costera para 

referirse a una región similar, con distinciones insignificantes entre ambos términos. 

La razón de usar el concepto de zona costera, afirma Yusran (2007), es que como la 

región transicional de la zona costera es única, porque está sujeta a las influencias 

dinámicas de los ecosistemas oceánico y terrestre. Cada subsistema tiene sus 

características específicas y, la interacción entre éstas, se mantiene cambiando siempre, 

con una natural fluctuación en sus atributos, biológicos, químicos y geológicos. 

El autor sostiene que, el carácter complejo y dinámico de la zona costera, tiene una 

acción física sobre el área, así como también, la interacción de tres sistemas bio

geológicos: tierra y mar, mar y aire, mar y sedimentos, tal como se observa en la ilustración 

1, llamado "Formas de la tierra y la terminología en la zona costera, extraído del artículo, 

de la autora antes mencionado29
: 

29 Miller University of Pennsylvania, Lecture handout on "The Coastal Ocean", Course ESCI 104, vol. 2006, 
(2006) . En Yusran, H., 2007. 
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~----------------- Beach ------------------~ 

-Offsllore ----l·----Nearshore ____ ....,,t~-------Shore ----------l----Coast-
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Low-tide shorelíne 

} 
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Benn 

ILUSTRACIÓN 1 

FORMAS DE LA TIERRA Y LA TERMINOLOGÍA EN LA ZONA COSTERA (YUSRAN, 2007) 

Yusran, H (2007), sostiene que en el diagrama anterior, se definen varias características 

físicas del área. El área de mar adentro (seaward), más allá de la costa es conocida como 

el "offshore" (costa afuera), donde la influencia oceánica es predominante. El área más allá 

del "backshore" (zona supramareal) en la dirección hacia la tierra, es conocida como la 

costa. La región costera se extiende tierra adentro de diversas maneras, entre las que se 

incluyen: las marcas de mareas, influencia de las mareas, marca de salinidad y la 

extensión de mar adentro de vegetación permanente. Las características de esta región 

están marcadas por la influencia física directa (mareas, salinidad, inundación costera) de 

las aguas costeras, el límite terrestre de una unidad de gobierno local, o todas las tierras, el 

uso de las cuales podría tener un impacto directo y significativo en las aguas costeras. 30 

La ecología define la zona costera, (también llamada costanera) como las aguas 

costeras, marinas, estuarinas y cercanas a las orillas de los grandes lagos y mares 

3° Fragmento traducido del inglés al español por la autora, con fin es académicos. 
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interiores, así como, una porción de tierra cercana a la costa, en donde actividades 

humanas y procesos naturales afectan y son afectados por lo que se da en las aguas31
. 

Para la ecología el paisaje marino, puede definirse como un mosaico de parches de 

hábitats espacialmente discretos y reconocibles, definidos a una variedad de escalas 

jerárquicas (Jones & Andrew, 1992)32. En términos globales, la ecología del paisaje marino 

enfatiza, entre otros aspectos, la persistencia de parches, la naturaleza de los bordes y 

especialmente la conexión entre parches a diferentes escalas. La necesidad de considerar 

la influencia de factores externos al sistema o hábitat en estudio se ha visto recientemente 

reforzada, por el reconocimiento más explícito, de que la transferencia de energía de un 

lugar a otro es un fenómeno que ocurre con gran frecuencia en la naturaleza. 

Es en esta perspectiva, que algunos ecólogos han vuelto a plantear la importancia 

que tiene el flujo de nutrientes orgánicos entre distintos sistemas o hábitat de un sistema, 

para la determinación de patrones ecológicos. (Rodríguez S. , 2000) 

Pese a lo anterior, esta jerarquía ecológica, mal entendida y aplicada, puede llegar 

a significar que existen elementos dentro de este sistema con mayor y menor jerarquía, 

referido no a su funcionamiento dentro de los sistemas naturales, y ello implicaría suponer 

que todos los factores que controlan la estructura y funcionamiento del ecosistema no 

tienen la misma influencia. 

Por lo anterior, existen autores que plantean que la teoría de la jerarquía, no tiene 

un valor operacional, pero si tienen un gran valor heurístico y constituye un útil marco para 

organizar los pensamientos (Levequé, 2003, pág. 133) en términos de metodología de 

análisis en ecología y medio ambiente. 

No se trata sin embargo, de plantear que el hombre esté por encima o por debajo 

de esta jerarquía de sistemas naturales, si no, que es uno de sus elementos que lo 

integran, y que debe aprender a relacionarse, como al principio de su existencia como 

especie, de manera holística e integradora con su medio. 

31 Wikipedia, 2012. 

32 (Rodríguez S., 2000) 
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2. El Factor Ambiental de la Zona Costera. 

La Zona Costera ofrece una serie de funciones y servicios cuya utilidad hace necesario 

incorporar las perspectivas ambiental y socioeconómica, vitales para el desarrollo de las 

naciones. 

La mayoría de los proyectos de desarrollo económico en las áreas costeras y marinas, 

tienen el potencial de afectar, gravemente, los recursos ubicados en estos ambientes y 

presentar confl ictos entre los sus usos. (Castro & Morales, La Zona Costera.Medio Natural 

y Ordenación Integrada, 2006). 

Como lo señala Filgueiras, D., et al. (2007), las aguas marítimas y los recursos 

costeros, desempeñan un papel esencial en la formación de la vida de nuestro planeta. 

Aún más, influyen de modo determinante en el balance energético global y por 

consiguiente, sobre el clima y los procesos biogeoquímicos de los cuales depende toda 

forma de vida. 

Las zonas costeras, para gran parte de las naciones con costas, son consideradas un 

medio natural de incalculable valor pues contienen los ecosistemas de mayor diversidad y 

productividad, producen la mayor cantidad de pesca y sostienen una significativa parte de 

la actividad portuaria, de transporte, agrícola, industrial y turística mundial. 

Esto ha convertido a la línea de costa en un área objetivo para el establecer 

asentamientos humanos a lo largo de toda la historia. 

La combinación de aguas frescas y aguas saladas en los estuarios costeros, crea los 

hábitats más productivos y ricos de la tierra, y el resultado de la abundancia de peces y 

especies marinas pueden ser de gran valor para las naciones costeras. Se calcula que del 

60 al 80% de las especies oceánicas valiosas comercialmente encuentran su hábitat en 

estuarios, marismas y pantanos en algún momento de su ciclo biológico. Algunos 

científicos han planteado que, a través del proceso de fotosíntesis del fitoplancton se 

incorpora la mayor cantidad de oxígeno que ingresa a la atmósfera. 

En muchas regiones, la topografía costera provee una protección significativa contra 

huracanes, tifones y otros disturbios relacionados con el océano. Por lo cual, para la gran 
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parte de las naciones con costas, las costas son una parte importante del patrimonio 

nacional. 

Otra característica de importancia es la susceptibilidad de esta zona al efecto de los 

fenómenos naturales. Centroamérica se encuentra localizada en una ruta de huracanes 

que cada año azotan sus costas causando enormes pérdidas económicas y poniendo en 

riesgo a la población. 

En Sudamérica, la actividad sísmica también afecta a la población y la 

infraestructura ubicada en la zona marina costera, por efecto directo de los terremotos y 

por problemas asociados como los oleajes extraordinarios (tsunamis) y las inundaciones. 

Por todas estas razones, la importancia de la ZC y el océano son sometidos a 

constantemente a determinados usos que se han diversificado a medida que se diversifica 

la economía de las naciones, por lo que, a los usos tradicionales de pesca, transporte 

marítimo y portuario, se han añadido otros como el uso industrial, el minero, acuícola, 

turístico, recreativo, urbano, de deposición de residuales en mar, etc. 

Steer et al. ( 1997) señala que las principales fuentes de contaminación de la costa son, 

como lo indica la ilustración 2, los hidrocarburos, nutrientes, bacterias y virus, metales 

pesados, sedimentos, químicos orgánicos sintéticos y el cambio de temperatura. 

Contaminantes comunes en la zona 0011tera y sus fuentes 

Contaminante 

Petróleo e hidrocarburos 

Nutrientes 

Bacteria y virus 

Metales pesados 

Sedimentos 
Quimicos orgánicos sintéticos 
Temperatura 

Fu('flte Clark, 1 !.1!.15 

Fuente 

Derrames, vcrtimiculos, cscorrcntia urbana, descnrgas 
ir1dustrinles, escapes 
Descargas agrícolas. aguns servidas. descargas industriales, 
tanques sépticos 
Plantas de tratamientos de aguas servidas, escapes de tanques 
sépticos 
Efhtcnles industriales, descargas urbanas, relleno~; sanitarios, 
depósitos de basltros peligrosas 
Deforestación de zonas altas, dragados, erosión 
Desechos urbanos y agrícolas, etluentes industriales, derrame~ . 

Factorias, p lantas de generación eléctrica, des~hos urbanos 

ILUSTRACI ÓN 2: CO NTAM INANTES ZONA COSTERA. (STEER, F., P., D., & P, 199 7) 
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Por otra parte, Castro et al. (2006) plantea que los problemas ambientales que sufre la 

zona costera actualmente, son alteraciones de la calidad del ambiente; amenazas de la 

biodiversidad de la zona costera; conflictos entre usuarios; ausencia de herramientas de 

información y manejo; imprevisión frente a riesgos y catástrofes naturales; construcciones e 

instalaciones costeras inadecuadas; operaciones costeras riesgosas (cargas, transporte, 

etc.); ignorancia pública; aumento poblacional en la zona costera; falta de infraestructura y 

servicios; procesos ambientales negativos; alteraciones escénicas; empleo de vehículos y 

equipos contaminantes. 

La mayoría de las grandes ciudades en el mundo, con su consiguiente urbanización y 

alta densidad, están localizadas cerca de la línea costera, y se espera que esta situación 

se incremente en el futuro. 

Todo indicaría que el desarrollo del área costera estaría fuera de control y, aún con las 

medidas de control implementadas, el incremento de la degradación permanente del 

ambiente costero continuará (Bodungen & Turner, 1999). 

En este sentido algunos gobernantes e instituciones internacionales han dado la voz 

de alarma debido a la visible degradación de dicha zona, basándose en el hecho además 

de que más del 60% de la población mundial se asienta en la actualidad en esta faja 

estrecha, cuya franja no sobrepasa los 100 km de ancho. 

Sin embargo, a pesar de la creciente conciencia mundial sobre la importancia de 

proteger las zonas costeras, hoy ello resulta insuficiente para implementar un modelo de 

desarrollo sostenible en todas las costas del planeta. 
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3. La Zona Costera Chilena: Borde Costero del Litoral de la República. 

La longitud de costa del territorio chileno continental , más las islas ligadas al 

continente, es de 83.850 km, tal como se observa en el mapa de la ilustración 333 
. En él se 

señala que la longitud continental de la costa desde la línea de la Concordia, por el norte, 

hasta las islas Diego Ramírez por el sur, es de 4.200 km, pero que al sumárseles las islas 

ligadas, al continente, la longitud de costa aumenta cuantiosamente, más aún si se 

considera que, la superficie del Territorio Marítimo Nacional es de 5.338 millones de km2
, 

territorio sobre el cual Chile tiene derechos. 

P • -t X]¡ ,¡;# subdert.cl 

Longitud de 
Costa, del 
territorio 

continental más 
las Islas ligadas 

al continente. 

Ir .. , 

CHILE PAJS MARÍTIMO 

ILUSTRACIÓN 3: LONGITUD DE LA COSTA CHILEN A. SUBDER E.CL 

De acuerdo a lo anterior, se puede pensar en Chile como un país marítimo, a pesar 

de que la historia muestra, que el desarrollo histórico y cultural de este país, ha sido 

continental. Sin embargo, actualmente, producto de las tendencias ambientales y 

territoriales mundiales, Chile comenzó a mirar hacia el mar. 

33 Subdere.cl 



Así lo señala Patilla (1997: 4), en el siguiente párrafo: 

"Chile continental posee una superficie territorial aproximada de 742.252 knl, con 

alrededor de 4.200 km ele longit'..id de Norte a Sur, y con un ancho promedio de 

11 O millas. Se interna en el Pacíf!·::o más allá de los 3. 700 km de la costa 

cc-ntinental CÍiilena, a través del si5tema archipiélago de Jue.n Fernández y el 

Archipiélago Rapa-Nui o Isla de Pascua. Esta caracterí~ti•:a, tan privilegiada, 

sumada a su especial configuración geográfica, lo transfonna en un país de zona 

costera por excelencia con 52.500 km de línea de cc·sta. correspondiendo su 

mayor parte a la Región ele Ficrdos y Cana!.:.s Australes··. 
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En Chile la zona costera es definida en el año 1995, como "Borde Costero del Litoral 

de la República"34
, a través de la creación de la Política Nacional de uso del Borde Costero 

del Litoral de la República (Ver ilustración 4) y se crea la Comisión Nacional de Uso de 

Borde Costero del Litoral, la cual se aplica a los bienes nacionales fiscales o de uso público 

y estarán sujetos a control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa 

Nacional a través de la Subsecretaría de Marina , ahora Subsecretaría de las Fuerzas 

Armadas35
. 

~ l-t...o..;r~ . 
L J~ :.:Le! 
l j ... -
l .J T • O 

1 ·~-----------------------------------
r.,-.. 1(. .t.:.. ..... 

ILUSTRACIÓN 4: DECRETO 475, POLÍTICA NACIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO 

(BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL) 

34 Se determinó la utilización del concepto de borde costero y no de zona costera, pues resultaba más fá cil de logra r 
su delimitación bio-geográfica, en términos legales y administrativos. 

35 Cas tro, C et al., 2006. 
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Anteriormente, se hablaba de espacio costero36
, o de costa del litoral, según se lee en 

el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley No 340, sobre Concesiones Marítimas, del 6 

de abril de 1960: 

... "Es facultad privativa del ministerio de defensa nacional, subsecretaria de marina, 

conceder el uso particular en cualquier forma, de las playas y terrenos de playas 

fiscales, dentro de una faja de 80 metros de ancho, medidas desde la línea de la más 

alta marea de la costa del litoral," ... 37 

El decreto 475, establece cuatro elementos centrales, que aportan gran consistencia a 

esta investigación, respecto a la conceptua lización de borde costero y de la importancia 

ambiental de ella, los cuales se exponen a continuación: 

Cc~siclarand:J : 

a) Q:.:e el borde costero del litoral , esto eS aq:.Jella 

franja del territorio q;_¡e cc·~'pren::le los terrenos de playa 

fiscales , la playa , las 1:-a.I-JÍas , golfos , estrechos y ca~ales 

interiores , y el rr·'?r terricorial de la Rep0blica , ccnforP:I 

una unidad ge.:;·gráfica y física de especial ic.·¡::..:>rtat:cia para 

el desarrollo integral y arro. . .:nico del país . 

b) Q:.:e tales espacios cc::!stit¡;j;en la co:-:tinuidad nacural 

y el vinculo de integración de partes sustantivas del 

cerri torio r:acio~al , cc -:..J son el terrestre y el oceánico, 

permi tier . .:!a la necesaria prcyección de tn:o en el otro y que, 

en su co~junto , posibilitan un cabal aprc·v-echa,'7;iento de sus 

p~tencialidades . 

e) Q:.:e es preocupación prioritaria del Gobierno lc·grar 

un desarrollo ar,~'·.:rlico clel territorio, procuran::.\_') el mejor 

36 En el decreto 430, artículo 2°, del Minis terio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el t exto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley W 18.992 (1989) y sus modificaciones, Ley General de 
Pesca y Acuicultura. 

37 Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl) 



uso de sus potencialidades y recursos , p3.ra el lc,gro de 

,-;;.o:jores cor:di cio.-:es de vida para la p.:blación. 

d) Q:.:e es un de.ber ineludible y un de re ch. o del Estado 

propen::ler a un adec!lad-:J uso del borde costero del litoral , 

q:.:e fa~-·orezca tal desarrollo , penni ta un efectiv o ejercicio 

de los derechos sot-erar.:Js de Chile en su ~"" .::lr territorial y 

zo~a eco_:é-i!iica ex el u si va y , ad~P·:is co::tri.t:.:ya a la 

prcyecciÓ!1 de su acción en las zo:-;as cc:1tig:Jas de la alta 

m;;¡r_:;:; 
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El Borde Costero del Litoral de Chile corresponde a la franja del territorio que 

comprende los terrenos de playa, las bahías, golfo, estrechos y canales interiores, y el mar 

territorial de la República. (D.S. N° 476/94). 

Por otra parte la Zona Costera es definida por la agencia de cooperac1on alemana 

GTZ 39
, (quién ha participado en proyectos operacionales en Chile) como el área 

comprendida por el mar territorial de la República (12 millas marinas) y el territorio comunal 

de los caminos costeros de la región.40 

38 Extracto Decreto 475. Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl) 

39 GT"Z: Empresa de Cooperación Internacional de origen alemán y ligada al gobierno germano, que 
fomenta el desarrollo sostenible de las industrias con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

40 Castro, et al., 2006. 
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4. Política Nacional del Uso del Borde Costero (PNUBC) 41 Como Instrumento 

Jurídico-Técnico para la Administración Territorial. Resumen breve. 

Habiendo revisado de manera general, las delimitaciones territoriales sobre los cuales 

cada país tiene derechos y deberes, de acuerdo a lo establecido internacionalmente a 

través de la UNCLOS en 1982, se concluye que, Chile al igual que otros países, debe 

establecer límites territoriales de su línea de costa, para sentar bases jurídicas, que le 

permitan reconocer, normar y administrar esta área. 

La ZC es donde se manifiesta ecológicamente la interacción de la tierra, el mar y la 

atmósfera y, será determinada por cada Estado, de acuerdo con los criterios técnicos y 

científicos pertinentes (CPPS, Protocolo de Paipa de 1989). 

Durante las últimas dos décadas, los intereses marítimos a nivel nacional e 

internacional han tenido un importante auge, que ha superado la capacidad de gestión de 

los gobiernos encargados de su administración y planificación, y han aumentado las 

presiones al ambiente costero. 

La política nacional del Uso del Borde Costero del Litoral de la República abrió para 

Chile una nueva etapa en la planificación y gestión de sus espacios costeros y marítimos, 

mediante orientaciones generales para la gestión de esta vital porción del territorio 

nacional. Creó una instancia de toma de decisiones que integra a múltiples actores, 

públicos y privados, que intervienen en la ZC. 

A continuación se presentará un resumen breve de los principios generales que 

contiene la PNUBC, para entender de mejor forma cómo ésta puede convertirse en 

elemento clave, tanto para los tomadores de decisiones, como para planificadores del 

borde costero chileno. 

Política nacional del Uso del BCN. Resumen Breve: 

• Política de Estado: Debe mantener continuidad en el tiempo. 

41 Información Obtenida para toda la sección, de: http: 1/borde.::ostero.cl 
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• Política Nacional: Conciliar los diversos intereses regionales y locales con la 

naturaleza misma del problema que aborda. 

• Es multidisciplinaria: Por diversidad de usos se requiere armonizar los intereses de 

los organismos participantes, que considera aspectos de orden social, económico, 

uso de recursos naturales y protección del medio ambiente, entre otros. 

• Es sistémica: el desafío de ejercer una ocupación armónica del borde costero obliga 

a establecer una coordinación sistémica interinstitucional de procesos de trabajo 

público/privado; que establezca un sistema de información y gestión conjunta, en lo 

relativo al desarrollo del borde costero; que coordine los programas y proyectos 

específicos a nivel nacional, regional, local y sectorial. 

Objetivos específicos de la PNUBC: 

~ Determinar los diferentes potenciales del litoral y sus posibles usos en la dirección 

del desarrollo del país. 

~ Identificar planes y proyectos de los distintos organismos del Estado, que afecten 

del Borde Costero. 

~ Procurar la compatibilización de todos los usos posibles del B.C., en las distintas 

áreas o zonas promoviendo su desarrollo armónico, integral y equilibrado, 

maximizando su racional utilización, procurando posibles requerimientos futuros y 

tomando en cuenta la realidad actual del uso del mismo. 

~ Posibilitar la realización de inversiones, el desarrollo de proyectos públicos y 

privados, bajo reglas predeterminadas, que permitan su concreción. 

~ Proponer los usos preferentes del Borde Costero, los que se determinarán teniendo 

en consideración factores geográficos, naturales, recursos existentes, planes de 

desarrollo, centros poblados o próximos o aledaños, y definiciones de sus usos ya 

establecidos por organismos competentes. 

Deberá elaborarse a partir de los siguientes usos relevantes: 

• Puertos y otras instalaciones portuarias de similar naturaleza. 
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• Industrias de construcción y reparación de naves. 

• Regularización de asentamientos humanos y caleta de pescadores artesanales ... 
existentes. 

• Áreas de uso público para fines de recreación o esparcimiento de la población. 

• Actividades industriales, económicas y de desarrollo, tales como el turismo, la 

pesca, la acuicultura, la industria pesquera o la minería. 

El Artículo 2° de la PNUBC. Creó la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero y las 

Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero. Se establece el orden metodología 

inicial para llevar a cabo esta política, empleando cuatro instrumentos básicos: 

1. Microzonificación. 

2. Sistema de Información de Gestión Costera. 

3. Sistema de Seguimiento. 

4. Planes de Gestión. 

Cabe señalar de la Comisión Nacional del Uso del Borde Costero, fue creada en 1994 y 

está integrada por 12 miembros: 

• Ministro de Defensa (Presidente). 

• Subsecretaría de Marina (Subsecretaría FFAA) y presentantes de la Armada. 

• Subsecretaría de Pesca. 

• SERNATUR 

• CONAMA 

Representantes de Ministerios de: 

~ MIDEPLAN 

~ Interior 
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e> Obras Públicas 

e> Vivienda y Urbanismo 

e> Transporte y Telecomunicaciones 

e> Bienes Nacionales 

Las principales funciones de la Comisión son: 

• Proponer zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero de 

la República. 

• Elaborar al menos, cada dos años, un informe de evaluación de la política nacional 

de Uso del Borde Costero, y proponer ajustes que sean pertinentes y necesarios. 

• Formular recomendaciones dentro del ámbito de su competencia a los órganos de 

la Administración del Estado, sobre un uso mejor del Borde Costero, entre otros. 

La PNUBC, tiene una Secretaría Técnica que se encuentra en la Subsecretaría de las 

Fuerzas Armadas. 
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5. Aspectos Político-Administrativos; Económicos y Sociales de Chile. Descripción 

breve. 

Reflexiones Previas 

Previo a la descripción general de Chile, en sus aspectos geográficos sociales y 

económicos, la autora quisiera comunicar, que la idea inicial de este acápite fue realizar 

una descripción económica y social de la zona costE?ra chilena, intentando describir las 

comunas y regiones costeras, sin embargo, se encontró con la no existencia de una 

geografía humana costera regional, o algo que se le parezca, a nivel nacional. 

Al igual que lo ocurrido con la descripción físico-natural de la costa chilena, 

construir esta geografía debe ser motivo de otra investigación, pues será un material de 

inconmensurable utilidad, para investigadores, planificadores, tomadores de decisiones y 

alumnos, público en general, que desee trabajar con información de la zona costera, sobre 

todo teniendo en cuenta, la importancia que el desarrollo de la zona costera tiene para 

Chile y su economía. 

Aspectos Geográficos Generales 

Chile es un país que asienta su territorio en América, Antártica y Oceanía. Está situado 

en la parte occidental y meridional de Sudamérica, prolongándose en el Conteniente 

Antártico y alcanzando a la isla de Pascua en la Polinesia. 

También forman parte del territorio nacional el archipiélago de Juan Fernández y las 

islas San Félix, San Ambrosio, y Salas y Gómez, la Zona Económica Exclusiva de 200 

millas y la plataforma continental correspondiente. 

Chile se extiende desde los 1 r 30' de latitud sur en su límite septentrional, hasta los 56° 

30' de latitud sur en la parte meridional sudamericana. 

El territorio Chileno Antártico comprende el área enmarcada por los meridianos 53° y 

90° de longitud oeste y hasta el polo, a los 90° de latitud sur. 

La Isla de Pascua constituye la posesión territorial más occidental del país, situada 

aproximadamente a los 27° de latitud sur y a los 1 ogo de longitud oeste. 
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La superficie de Chile (americano, antártico e insular) es de 2.006.096 km2
, sin 

considerar su mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y la pertinente plataforma 

continental. 

Su longitud, desde la Línea de la Concordia hasta el Polo Antártico, es superior a 8.000 

km. El ancho máximo del territorio chileno, que alcanza a 445 km, se encuentra en el 

Estrecho de Magallanes a los 52° 21' de latitud sur. (Estadísticas, 2012) 

División Político-Administrativa. 

De acuerdo a la legislación vigente, el país se encuentra dividido en 15 regiones, 

correspondiéndole a cada unidad administrativa (región, provincia y comuna), un código 

único territorial (CUT) numerando a las regiones como sigue: 1 de Tarapacá, 11 de 

Antofagasta, 111 de Atacama, IV de Coquimbo, V de Valparaíso, VI del Libertado General 

Bernardo O'Higgins, VIl del Maule, VIII del Biobío, IX de la Araucanía , X de los Lagos, XI 

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, XI I de Magallanes y la Antártica Chilena, XIII 

Metropolitana de Santiago, XIV de Región de los Ríos y XV de Arica y Parinacota. Así 

mismo, estás regiones se dividen en provincias y comunas, existiendo 53 provincias y 346 

comunas a nivel nacional.42 (INE, 2012) 

Población. Datos Generales. 

Población Chilena Censo 2002 

Población Total 15.116.435 Habitantes 

Población Hombres 7.447.695 Habitantes 

Población Mujeres 7.668.740 Habitantes 

Población Urbana 13.090.113 Habitantes 

Población Rural 2.026.322 Habitantes 
' TABLA 1: DATOS POBLACION CENSO 2002 (JNE, 2012) 

42 En 2004 se crearon las comunas de Hualpén, Alto Hospicio, Cholchol y Alto Biobío. 
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Según el censo del año 2002 (INE, 2012), Chile presenta una concentración de la 

población en edades adultas. Además, la población posee una mortalidad lenta y en 

constante descenso, debido al aumento de la esperanza de vida al nacer, es decir, la 

población nacional está envejeciendo. Se observa un proceso acelerado de 

envejecimiento, donde la estructura etárea de la población se ve modificada con la 

disminución de las edades entre O y 14 años; no obstante se robustecen las edades entre 

15 y 64 años; y también se robustecen los adultos mayores. En las edades menores existe 

una menor concentración de población. Esto indica una acelerada disminución en la 

natalidad, producto a que actualmente la población femenina retrasa cada vez más su 

maternidad. 

Estadísticas Sociales. 

• Alfabetización 

El porcentaje de alfabetización a nivel nacional , para la población mayor a 1 O años fue 

de 95,8% en el 2002. Al Analizar la situación de alfabetismo por sexo, se observa que el 

universo de hombres el 4,17% de ellos no sabía leer ni escribir para el año 2002, con 

respecto a las mujeres la situación es casi idéntica, debido a que 4,25% de ellas presenta 

la condición de analfabetismo (Ver ilustración 5). 

Ch~ General- Poblaaón A!fdbeta y Analfaileta 2002 - ii:l. 
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ILUST RACI ÓN 5: PO BLACIÓN ALFABETA Y ANAL FAB ETA 2002 (I NE, 2012) 
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• Vivienda 

Para el año 2002 existían 3.899.448 viviendas particulares ocupadas con personas 

presentes, de las cuales 72% son propias, esto equivale a 2.827.199 viviendas de ese tipo. 

Este valor comprende 72,8% de viviendas que están pagadas totalmente y el 27,2% 

restante se encontraba en proceso de pago. Se constató que el 17,7% de viviendas 

arrendadas equivales a 688.61 O viviendas particulares, ocupadas con personas presentes 

(Ver ilustración 6). 

Chie General - T enenaa de la Vrv~enda Total 2002 Vrvtendas 

• Gratuita 
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Desempeño Económico País. 

El desempeño del país en materia económica, se observa que Chile se ha destacado 

por contar con una economía sólida y estable. Durante los últimos años, la política 

económica ch ilena, se ha enfocado en instrumentos que favorezcan el crecimiento 

económico y mantenga la inflación controlada y estable. Según lo indica, el Informe País 

(201 1 ), la economía ch ilena está liderada por las exportaciones, las cuales han registrado 

una tendencia al alza, durante los últimos 20 años. La minería es el principal sector 

exportador; registrando un total de 44.279 millones de dólares FOB43 (Free on Board) el 

año 201 O, cifra que representa el 65% de las exportaciones totales del país, considerando 

las del sector industrial, agropecuario, silvícola y pesquero. (Ambiente, 2011 ). 

Las actividades económicas principales corresponden a la explotación de recursos 

naturales básicos, siendo la minería del cobre, las explotaciones forestales de madera 

aserrada y celulosa, pesca y agricultura las que generan el grueso del Producto Geográfico 

nacional. La minería del cobre es el principal producto comercial que satisface el 36% del 

mercado mundial y representa el 30% de las exportaciones del país. La industria nacional 

es principalmente de abastecimiento local, a excepción de la producción de harina de 

pescado. (Castro & Alvarado, La Gestión del Litoral Chileno: un Diagnóstico, 2009). 

Según el FMI44
, el PIB per cápita chileno, llegó a ser el más alto en América Latina el 

año 2007. (Castro & Alvarado, La Gestión del Litoral Chileno: un Diagnóstico, 2009) 

El PIB per cápita representa el valor de los bienes y servicios producidos por habitante. 

La región, cuya principal actividad es la minería tiene el más alto PIB por habitante por 

efecto del alto valor del cobre y la baja población. 

Como se señala en el gráfico siguiente (ver Ilustración 7), la tendencia del PIB per cápita 

Regional entre 1960 y 2004, muestra cómo ha crecido este índice en las regiones 

efectivamente mineras (1, 11 y 111 ), en las regiones centrales ( IV, V, RM, VI, VIl, VIl, IX) se 

43 Forma de tasar un bien, cuando en el precio del mismo no se incluyen los costos de exportación 
asociado a su traslado. 

44 Fondo Monetario Internacional. 
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ha mantenido una tendencia al alza, y en las regiones más australes (X, XI, XII) se produce 

un crecimiento, aunque no tan marcado como en las regiones mineras. (INE, 2012) 

ILUSTRACIÓN 7 (INE, 2012) 
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6. Descripción Geográfica Natural de la Costa Chilena. 

En este capítulo se pretende establecer una descripción general de las características 

geográficas, sólo con el fin de dar a conocer la morfología y comportamiento del 

ecosistema ZC, para el análisis y la toma de decisiones en la planificación y administración 

sostenible de esta área. 

Sus características naturales incluyen playas, tierras húmedas, estuarios, lagunas, 

arrecifes de coral, manglares y dunas. Las artificiales incluyen, puertos, pesquerías y 

operaciones de acuicultura comerciales, industrias, establecimientos recreativos y 

turísticos, sitios arqueológicos y muchas de las áreas urbanas más grandes y densamente 

pobladas del mundo. 

Muchos de los sistemas naturales localizados en las zonas costeras del planeta se 

encuentran, de manera natural, expuestos a cambios constantes en su morfología y por 

tanto, a variaciones externas de los procesos que mantienen la estructura de sus 

habitantes. A estos fenómenos dinámicos, se adiciona la influencia del cambio climático 

global y las irreflexibles acciones del hombre al tratar de intervenir cada vez más los 

espacios que ocupan los ecosistemas que las conforman conduciéndolas a un creciente 

deterioro. 

a) Oceanografía Costera. 

La costa chilena continental sudamericana, situada entre las latitudes 18° S y 55° S, 

en el océano Pacifico Sur, constituye una parte importante de la ribera suroriental de este 

océano. Por su longitud y posición, presenta una variabilidad espacial en latitud, que 

proyecta a su vez una variabilidad significativa de las características ambientales en 

general y oceanológicas costeras en particular, generando una subdivisión natural por 

zonas45
, como lo indica la ilustración 8: zona norte subtropical; zona central transicional; 

zona sur-subantártica; zona antártica; -zona insular-oceánica: 

45 Aguilera et al .. , 1992. 
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b) Configuración y Formas46 

A gran escala, la forma y configuración del borde occidental de Sudamérica revela 

dos escenarios geográficos contrastantes, según lo señala la ilustración 9, a continuación: 

ILUSTRACIÓN 9 : Esq uema de los Principales Patrones de Circulación Oceánica en la Costa d e Ch ile 
(Basado En Berna/ et al., 1982, Ahumada et al., 2000}, y de las Zonas Bioc/imát icas Asociadas al Borde 
Costero (Según Di Castri & Hajek 1976, Benftez 1994). En (CAMUS, 2001) 

Por una parte, la línea de costa desde Perú hasta la isla de Chiloé (ca. 41 o 4 7' S) es 

continua, suave y carece de quiebres o rasgos geográficos mayores. Destaca el llamado 

"codo" de Arica (ca. 18° 20' S) situado en el límite político entre Perú y Chile, donde la línea 

46 Camus, P 2001. 
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costera cambia en forma abrupta desde una orientación S-0 a una N-0 formando un 

ángulo de unos 120°, y a partir del cual la costa es virtualmente recta hasta el Canal de 

Chacao (norte de Chiloé), constituyendo la unidad geomorfológica de las Planicies 

Litorales, una de las cuatro principales en Chile junto a la Depresión Intermedia y las 

cordilleras de los Andes y de la Costa (Benítez, 1994 ). Por otra parte, todo el borde 

continental desde Chiloé hasta el Cabo de Hornos (ca. 56° S) es un gran sistema insular (el 

archipiélago chileno) con profusión de golfos, fiordos y canales, un paisaje complejo 

resultante del efecto combinado de procesos tectónicos y de glaciación. Respecto a la 

configuración del piso oceánico, el margen continental sudamericano se caracteriza por la 

presencia de una fosa que bordea la placa de Nazca y que se extiende por alrededor de 

5.000 km desde el ecuador hasta (ca. 46° S) Golfo de Penas; en este punto la cordill era 

submarina chilena alcanza el continente y marca la confluencia de las placas 

Sudamericana, de Nazca y Antártica (Ahumada et al., 2000)47
• Estos rasgos evidencian el 

rol de los procesos tectónicos en la geomorfología costera, y explican el que la plataforma 

continental chilena sea extremadamente angosta en comparación a la costa del Atlántico, 

con un ancho máximo cercano a 45 km en la zona de Talcahuano (ca. 36° 40' S), y una 

profundidad máxima en general de 150 m, exceptuando la zona de Valparaíso (ca. 33° S) 

donde alcanza hasta 800 m. 

e) Características climáticas 

Cercano a los 18,4 o y 2r S, la banda costera constituye en sí misma una región 

bioclimática llamada desértica litoral, con condiciones áridas todo el año y con una alta 

influencia oceánica, que la diferencia de la región desértica interior de aridez extrema. El 

desierto costero es un rasgo particular del margen occidental de continentes cercanos a 

giros oceánicos, producto de la interacción entre las masas de aire descendentes en los 

trópicos y los vientos que avanzan hacia el continente luego de pasar por masas de agua 

fría, generando un efecto intensificado de desecación (Brown & Lomolino, 1998)48
• Hacia 

latitudes más altas, este efecto es menos intenso y las condiciones de aridez se atenúan, 

alternado con períodos húmedos o fríos progresivamente más largos de norte a sur. Entre 

47 En Camus, P. 2001. 

48 ibídem. 
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ca. 27 y 39° S se encuentra una gran zona mediterránea con una sucesión de regiones 

bioclimáticas, variando desde características peráridas en su extremo norte a perhúmedas 

en su extremo sur, y donde la costa también está diferenciada del interior por la influencia 

marina. 

Entre los 39 y 56° S se extiende una zona oceánica diferenciada en tres regiones 

bioclimáticas: una oceánica con influencia mediterránea (39-44° S), una oceánica 

templada-fría (44-52°), y una oceánica subantártica (52-56° S) caracterizada por 

pluviosidad frecuente todo el año y diferenciada de una región oceánica transandina con 

características áridas en la parte atlántica, aspecto que parece incidir en la biogeografía del 

extremo sur del continente, como se discute más adelante. Las tres grandes zonas 

climáticas están asociadas a la presencia del anticiclón subtropical del Pacífico Sur, cuyo 

centro se sitúa en promedio en los 30° S: debido a su ciclo anual de desplazamiento, su 

influencia es clara en la zona mediterránea, favoreciendo las precipitaciones al desplazarse 

al norte en el invierno y causando el efecto inverso al desplazarse al sur en el verano 

(Villagrán, 1995). La influencia del anticiclón es permanente al norte de los 30° S, 

manteniendo las condiciones secas, y débil al sur de los 40° S donde existe lluvia todo el 

año. Por otra parte, a gran escala las variaciones climáticas descritas generan un patrón 

diferencial de interacción entre el sistema terrestre y marino en cuanto al aporte de agua 

dulce al océano. La zona desértica claramente no es influida por este aporte, el cual es 

más importante en la zona mediterránea pero sin un impacto real en las masas de agua 

por efecto de dilución. En contraste, el efecto de dilución es notorio en la zona bioclimática 

oceánica, creando condiciones hidrológicas "locales" con relativa independencia del 

carácter oceanográfico de la masa de agua predominante (Ahumada et al., 2000). 

d) Geomorfología General del Paisaje de la ZC Chilena49
. 

Los procesos volcánicos y tectónicos durante el terciario, y el modelado posterior 

del relieve cuaternario, dieron origen a las cuatro unidades geomorfológicas principales del 

49 CONAMA 1994 
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paisaje litoral chileno, entre las que se encuentran las que conforman principalmente la 

costa: las planicies litorales y la cordillera de la costa, con una orientación norte-sur. 

d.1) Planicies Litorales 

Las planicies litorales se extienden entre el mar y la Cordillera de la Costa en 

sentido oeste-este, y de norte a sur desde el límite norte del país hasta el canal de Chacao 

(X Región de los Lagos). En el norte las planicies litorales son interrumpidas por el farellón 

costero, hasta aproximadamente la latitud de Taltal (1 1 Región de Antofagasta), para seguir 

en forma ininterrumpida hasta su límite sur. Estas se presentan en formas de terrazas, sin 

embargo el número de escalones y ancho varía a lo largo de su extensión. Es así como en 

el norte, el sector de Arica (XV Región de Arica y Parinacota) tiene una antigua plataforma 

de abrasión marina de unos 3 km de ancho, mientras en el sector de Mejillones (11 Región 

de Antofagasta) se distinguen hasta 9 escalones con ancho máximo de 5 km cada una.50 

d.2) La Cordillera de la Costa.51 

Para comenzar esta descripción, es importante señalar que la cordillera de la costa 

chilena, es reconocible como una serie discontinua de macizos montañosos que ocupan el 

borde costero, la cual nace en la V Región (33° S) en Chile central y se extiende hasta el 

sur de la isla de Chiloé. Los macizos costeros son distinguibles de la cordillera de los 

Andes debido a la presencia del Valle Central o depresión Intermedia, una planicie 

conformada pd'r profundos suelos originados por la erosión andina y acumulación de 

cenizas volcánicas. 

En el área de los bosques costeros, entre los 35° y 43° S, esta cordillera se 

extiende en forma paralela a la costa Pacífica por cerca de 900 km, con un ancho máximo 

de 85 km, en el sector de la cordillera de Nahuelbuta. Su ancho puede aumentar a poco 

más de 100 km, si consideramos las planicies costeras contiguas. Estas planicies han sido 

relevantes en la historia de los ecosistemas costeros de Chile, particularmente el período 

glacial (hace más de 12 mil años), cuando las tierras emergidas se incrementaron debido a 

so Borgel, R. 1983. Geomorfología. Colección de la Geografía de Chile, Tomo 11. Instituto Geográfico 
Militar, Santiago. 202 pp. 

s1 Smith, e et al., 2005. 
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que el nivel del mar descendió entre 100 y 200 m. La gran importancia del macizo costero 

en la historia de la biota chilena reside en su antigüedad geológica, que trasciende en 

mucho a la de la cordillera andina, y en sus particulares condiciones climáticas, moderadas 

por la proximidad al océano y por la presencia constante de nieblas en su vertiente 

oceánica. 

La cordillera de la Costa de Chile centro-sur ha sido descrita como una secuencia 

de macizos costeros pre-andinos en posición de bloques litorales representando un 

dominio litológico uniforme. Estos relieves se disponen frente a la cordillera andina, al 

oeste de la Depresión Intermedia, en el borde Pacífico, en bloques tectónicos continuos 

acompañados de muy escasas llanuras litorales (Laugenie, 1982). 52 

Los macizos costeros están estructurados en un litológico homogéneo de esquistos 

y granitos paleozoicos. Sus relieves moderados evocan claramente macizos antiguos, 

cuyas formas dominantes son relieves de falla, superficies de aplanamiento escalonadas, 

modelados de erosión en sierras y grandes valles epigenéticos, es decir, valles que cortan 

perpendicularmente los bloques elevados por la tectónica de falla . 

El área se extiende desde el río Mataquito hasta Puerto Montt, aproximadamente 

735 km, y continúa por el borde occidental de la isla de Chiloé, abarcando desde la zona 

de clima mediterráneo hasta la zona templada húmeda. El cordón costero va perdiendo su 

masividad progresivamente hacia el sur, llegando a desaparecer bajo el mar en el margen 

meridional de Chiloé. 

e) Características Oceanográficas Actuales53 

Biogeográficamente, resaltan tres aspectos, aunque aún en un esquema algo 

idealizado. Primero, la influencia superficial predominante de la masa de agua subantártica, 

de baja temperatura y salinidad, asociada a la Corriente de Deriva del Oeste, un gran flujo 

superficial que penetra a Chile desde el oeste y se divide antes de alcanzar la costa en: (a) 

un flujo de dirección norte, oceánico, usualmente llamado corriente chileno-peruana (Berna! 

et a/., 1982); y (b) un flujo hacia el sur llamado corriente del Cabo de Hornos, que bordea el 

sz En Smith, C et al., 2005. 

53 Ibídem. 
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extremo sur del archipiélago chileno continúa hacia el este hasta unirse a la corriente de 

Falkland en el Atlántico. De la corriente del Cabo de Hornos surge también un flujo, 

conocido como corriente de los Fiordos, que continúa hacia el norte y alcanza la costa a la 

altura de Chiloé (ca. 42° S). La corriente de los Fiordos es la rama costera del sistema de 

corrientes de Humboldt, y la chileno-peruana su rama oceánica, ambas separadas por una 

contra-corriente ecuatorial (Ahumada et al., 2000). El segundo aspecto de importancia es el 

papel de la surgencia costera a través de la costa, asociado principalmente a la masa de 

agua ecuatorial subsuperficial. Esta masa enriquecida en nutrientes sería responsable de 

la alta producción primaria costera, y aunque el efecto de la surgencia sobre las 

comunidades litorales aún no se establece claramente ( e.g., ver Vásquez et al., 1998, 

Camus & Andrade, 1999), sí parece ser un factor adicional contribuyendo al enfriamiento 

superficial de las aguas adyacentes a la costa ( e.g. , Espinoza et al., 1983). Los factores 

que contribuyen al enfriamiento de las aguas costeras junto al flujo sur-norte de las 

corrientes superficiales parecen ser las determinantes de mayor importancia en la 

distribución de las especies marinas chilenas, ya que extienden las condiciones frías hacia 

latitudes bajas a un grado mucho mayor que en otros continentes. 

Viviani ( 1979) ha estimado que la temperatura del mar en el extremo norte es ca. 1 O 

oc más baja que la esperada a latitudes similares en otro continente, mientras que en el 

extremo sur es ca. 2 oc más alta, y sólo cerca de los 43° S no habría mayor diferencia, 

evidenciando el reducido gradiente latitudinal de temperatura como una condición anómala 

general del sistema costero chileno ( e.g., Menzies, 1962). El tercer aspecto relevante son 

las "anomalías" oceanográficas y atmosféricas ligadas a la dinámica de la circulación 

atmosférica global, particularmente la Oscilación del Sur cuyas fases negativa y positiva se 

asocian a los eventos de El Niño y La Niña respectivamente (e.g., ver Philander, 1983). El 

desarrollo y las consecuencias físicas y biológicas de estos últimos eventos han sido 

ampliamente comentados en la literatura ( e.g., Jaksic, 1998 y referencias incluidas), pero 

aún no se aclara su relación con la historia de cambios climáticos y la distribución de la 

biota regional. 

f) Ecosistemas Marinos del Borde Costero. 

La costa chilena debido a su longitud geográfica norte-sur, tiene una serie de 

ecosistemas diferentes, en cuanto a su ambiente oceanográfico y biológico. Según lo 



43 

señala el Informe País, realizado por el Instituto de Asuntos Públicos, de la Universidad de 

Chile (2002), su caracterización como ecosistemas, es decir, en términos de sus flujos de 

nutrientes, circulación de materiales y ciclos biológicos es incompleta y probablemente 

para lograrlo, habría que considerar un área que incluyera, desde el inicio de las cuencas 

de la cordillera de los Andes, hasta el fondo oceánico, lo cual a pesar de haber sido 

reconocido, no ha podido ser completado en ninguna localidad chilena. 

El informe recién citado, indica que la Zona Económica Exclusiva se encuentra en 

su mayor parte sobre los fondos marinos (4000 m) y en zonas de talud continental (300-

3000 m) y la fosa chileno-peruana (más de 4000 m de profundidad). Estos ecosistemas 

estarían en su mayoría, no tocados por el hombre, directamente, ya que la mayor parte de 

la actividad pesquera, as como la productividad biológica marina, se presentan en zonas 

de plataforma continental (30 a 200m) y zona submareal costera (0-30 m). 

Debido a lo anterior, es preciso caracterizar los ecosistemas marinos de la ZC 

chilena, de una manera más restrictiva y en una escala que puedan ser abordadas con 

información científica realizada en el país. 

Por consiguiente, para identificar los ecosistemas marinos de la ZC .chilena se 

deben considerar los ambientes naturales marinos que directa o indirectamente, son 

afectados por cau.sas humanas, como la contaminación de origen terrestre y la pesca, que 

afectan al ecosistema marino a través de la remoción selectiva de especies, conectadas 

ecológicamente con las primeras a través de las cadenas tróficas. 

• Hábitat lntermareal, tanto rocoso como de fondos blandos (arenas y 

marismas) posee un régimen de mareas que afecta a esta parte del 

ecosistema costero nacional, del tipo semi-diurno, es decir, existe una baja 

durante el día y una baja en la madrugada, cambiando poco las horas en 

que se presentan. Este régimen lo hace accesible desde tierra y, las 

especies que forman sus comunidades biológicas desde tiempos 

prehistóricos han estado sometidas a explotación y otros impactos humanos. 

Las primeras evidencias de usos de recursos marinos provienen de 

conchales dejados por las sociedades prehistóricas, las que, según las 

evidencias estratigráficas, sugieren que la colonización humana de la ZC ha 
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producido importantes cambios en la biota local. (Instituto de Estudios 

Públicos. Univ. de Chile, 2002) Estas actividades perturbadoras de las 

comunidades rocosas intermareales pueden ser tan antiguas en Chile como 

12.000 años AP (Dillehay, 1984 ). 

• Hábitat Submareal. tanto rocoso como de fondos blandos54
: esta zona en 

Chile, sostiene diversas comunidades biológicas relacionadas con tramas 

tróficas que parecen aumentar su diversidad y complejidad, a medida que se 

avanza hacia el norte del territorio. Aquí, las comunidades biológicas se 

encuentran estructuradas espacialmente, no sólo por su heterogeneidad 

espacial de los fondos rocosos, si no, además por la presencia de 

macroalgas 55
, que contienen valiosos recursos marinos, como peces e 

invertebrados bentónicos, como locos, erizos, jaibas y muchas otras. 

Esta zona, debido a su accesibilidad por métodos de buceo, posee una de 

las comunidades más intervenidas y modificadas por la pesca comercial 

artesanal. 

• La Plataforma Continental se presenta extremadamente angosta, en relación 

a la que se encuentra en la parte atlántica de Sudamérica. 

La mayor parte de la investigación ecológica de este hábitat se ha 

desarrollado en la zona de Concepción, y en una pequeña fracción de la 

plataforma. 

Estos hábitats contienen los principales recursos pesqueros demersales 

explotados en Chile56
. 

• Hábitat Pelágico (nerítico y oceánico): las características de este hábitat 

marino de las costas chilenas, están marcadas por la influencia de la 

54 A pesar de que la plataforma continental se vea afectada por eventos terrestres, la mayoría de los 
oceanógrafos dejan afuera a este ecosistema bento-nerítico, de la zona costera, hasta profundid ades de 
30 m. Informe País. U de Chile. 2002. Pág. 251. 

55 Huiros, huiros palos, en: (Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2002) 

56 Ibídem: merluza común, corvinas, congrios, lenguados, langostino, etc. 
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Corriente de Deriva Oeste, que arrastra aguas del Pacífico Sur sobre la 

costa oriental, chocando con la costa chilena entre Chiloé y Valdivia. De 

acuerdo a la presencia o ausencia ENSO (El Niño Oscilación del Sur), esta 

zona de contacto se desplaza hacia el norte o sur, provocando cambios en 

la distribución de muchos organismos pelágicos. El aspecto más 

trascendente de la Corriente de Deriva Oeste, es que origina, hacia el norte, 

la Corriente de Humboldt o chileno-peruano, con un brazo costero y otro 

oceánico. Hacia el sur, forma la Corriente del Cabo de Hornos, que circunda 

la zona austral y alcanza las islas Malvinas en el Atlántico Sur. (Rojas & 

Silva, 1996)57
. 

La zona que enfrenta la costa entre las regiones del Biobío y de los Lagos, 

es de alta turbulencia y presenta surgencias frecuentes, que la hacen de 

gran riqueza pesquera/ .y-en-geAeral Silva & Neshyba, 1979, sostienen que, 

en general, esta es una de las zonas más productivas del área costera de 

Chile. 

La principal característica biológica de este hábitat, es que es 

extremadamente fluctuante y la mayoría de los recursos pesqueros, son 

peces pelágicos pequeños, que alternan períodos de abundancia, de 

acuerdo a las condiciones físicas presentes en el océano. 
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g) Flora de la Costa Chilena. 

Las características geográficas de Chile permiten que en el territorio exista una gran 

variedad de climas, lo que implica el desarrollo de una variedad de vegetación coincidente 

con ellos. Pero a las características geográficas, determinadas por la latitud y el océano, se 

agrega una topografía caracterizada por las cordilleras que forman miles de valles y 

quebradas, islas, fiordos y archipiélagos en el Sur. Esto ha determinado la formación de 

microclimas y consiguientemente una vegetación en extremo variada. 58 

Sudamérica es un continente con gran diversidad de ecosistemas. Cada uno de 

ellos con un paisaje, flora y fauna particular. En la ZC chilena, 59 se pueden encontrar los 

diferentes ecosistemas, relacionados a un tipo específico de flora: 

• Desierto Costero: se extiende desde el extremo norte hasta, 

aproximadamente, Coquimbo, e incluye además de la faja costera, las 

laderas occidentales de la cordillera de la Costa. 

El fenómeno climático de la camanchaca que se manifiesta a través de una 

neblina costera densa, posibilita el desarrollo de algunas comunidades 

vegetales. 

• Bosque Matorral Esclerófilo: en las terrazas litorales, de la porción central de 

Chile, entre los ríos Aconcagua y Biobío, se presenta un clima mediterráneo, 

en el que se desarrolla una vegetación de estepa arbustiva. El bosque 

esclerófilo original estaba conformado por especies como: quil/ayes, 

peumos, baldos y litres. Es este ecosistema el que presenta mayor 

diversidad biológica en todo el país. 

• Islas Oceánicas: ecosistema que corresponde a las islas e islotes ubicados 

al interior del océano Pacífico, cuyo origen es volcánico. Su clima es 

subtropical , con baja oscilación térmica y alta humedad relativa. A este 

ss Enciclopedia de la Flora Chilena: www.fl orachilena.cl 

59 Límites según definición para esta tesis. (Borde Costero del Litoral Chileno) 
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ecosistema corresponden el archipiélago de Juan Fernández, la isla de 

Pascua y las islas Salas y Gómez. 

En Juan Fernández, corresponde a un tipo de bosque laurifolio 

endémico, el cual se caracteriza por la presencia de bosques densos de 

árboles siempre verdes de hojas, generalmente anchas, brillantes y de color 

verde oscuro. De preferencia ocupa áreas que sufrieron menos influencia de 

las glaciaciones del Cuaternario y que además muestran una menor acción 

de fenómenos volcánicos. 

En isla de Pascua se puede caracterizar su vegetación como una 

sábana seca, con un estrato herbáceo abundante (90% de la superficie) 

compuesto principalmente por Gramíneas y Ciperáceas, presencia de 

arbustos aislados y asociaciones boscosas exóticas. 60 

Finalmente, la flora de Salas y Gómez es principalmente de hierbas 

de baja altura como el Asplenium y algunas especies de césped, adaptadas 

para los fuertes vientos de origen marino. 

• Fiordos y Archipiélagos: este ecosistema corresponde al conjunto de fiordos , 

islas e islotes localizados, entre Chiloé continental y el extremo austral. Los 

ambientes costeros son generalmente boscosos. 

Esta Región Vegetal se extiende desde la X a la XII región, en una zona de 

altas precipitaciones y temperaturas bajas y constantes, lo cual es una 

limitante para el desarrollo de la vegetación. 

Se desarrolla bajo distintas condiciones ecológicas lo que permite distinguir 

3 sub-regiones61
: 1.- bosque siempre verde con coníferas; 2.- bosque 

siempre verde micrófilo; 3.- turberas, matorral y estepa pantanosa. 

60 Angelfire: www.angelfire.com 

61 GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial 
Universitaria, Santiago, Chile. 165 p. 
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• Bosque Templado Lluvioso: ecosistema emplazado desde la región de la 

Araucanía hasta el extremo sur. En el extremo norte del ecosistema, 

confluyen los últimos bosques esclerófilos con bosques de robles y el 

bosque valdiviano, que en el extremo sur es remplazado por bosques de 

lengas. 

• Antártica: los ambientes marinos y terrestres antárticos representa uno de 

los más extremos contrastes entre ecosistemas de todo el planeta. 

En tierra, las bajas temperaturas que raramente sobrepasan los oo C, 

dificultan enormemente el desarrollo de vegetación. Por el contrario, el frío 

mar, provee el oxígeno y los nutrientes necesarios para que los ambientes 

marinos sean los más productivos ecosistemas del planeta. 
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7. Ocupación de la Zona Costera Chilena. Construyendo una mirada histórica. 

En un contexto ambiental, el espacio y tiempo tienen un papel importante en el análisis 

del problema. La percepción del espacio y del tiempo es uno de los hechos que permiten 

comprender la evolución y ritmo de una sociedad. 

La percepción y concepción del tiempo tienen una larga historia y aparecen unidas a la 

imagen de espacio y movimiento. Su comprensión es esencial para la estimación e 

intangibilidad de la propia época, del entorno y de los caminos que depara el porvenir y de 

la eficacia en los cambios fenomenológicos inducidos en un espacio definido del entorno 

( Gómez, 1981 )62
. 

En el país, los pueblos aborígenes que habitaban el territorio chileno, antes de la 

conquista española, practicaban una economía de subsistencia e intercambio, recolección 

de mariscos y la pesca en sus notables embarcaciones hechas de cueros de lobos. (Castro 

& Morales, La Zona Costera.Medio Natural y Ordenación Integrada, 2006). 

La alteración del litoral comenzó con el crecimiento del poblamiento costero, iniciado 

en la época colonial con la fundación en el siglo XVI de La Serena, Valparaíso, 

Concepción, Valdivia, Ancud, Castro. 

Prosiguió más lentamente en los siglos XVII y XVII I, para incrementarse en el siglo XX 

en la fundación de puertos (Puerto Montt, Punta Arenas) y después con el surgimiento de 

balnearios y de establecimientos industriales. 

En el siglo XVIII se realizó la caza de ballenas y su faenamiento y, en el siglo XIX se 

practicó la caza masiva de lobos marinos. Finalmente, el desarrollo de ciudades e 

industrias en el litoral chileno ha afectado también el ecosistema de costa y mar. La función 

turística es el tipo más reciente de ocupación del espacio litoral 

62 Corporación Chile Ambiente 2005 
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8. Administración de la Zona Costera, Aspectos Generales y Aplicaciones en 

Chile: Zonificación del Litoral. 

Debido, a la presión ejercida en los ecosistemas costeros del territorio nacional, el 

Estado Chileno ha observado un natural desgaste, deterioro y pérdida de biodiversidad del 

ecosistema costero, y se ha visto en la necesidad de intervenir en el tema, buscando 

establecer normas y criterios generales de uso del borde costero nacional (entiéndase 

zona costera), que permitan mantener y preservar sus recursos naturales y su potencial 

económico, social y cultural. 

Este nuevo enfoque dimensiona la costa como un espacio multidimensional de gran 

complejidad natural, y humana, preciso de ser delimitado, de ser estudiado, y ordenado 

territorialmente, teniendo en cuenta que es una fuente de recursos naturales agotables y 

frágiles. 

Se han seguido, entre otras, las tendencias globales establecidas por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1982, formando parte la Convención de la Ley del 

Mar (UNCLOS63
) , en la que se han establecido normas de delimitación de los espacios 

marinos y costeros, para su administración territorial. 

• Aspectos Generales 

En primera instancia, se debe establecer de manera general que existen varias teorías, 

enfoques y metodologías propuestas, para enfrentar el análisis y establecimiento de 

buenas prácticas de administración o manejo de la zona costera. Sin embargo, uno de los 

ejes centrales de todas estas teorías, es y debe ser el enfoque sistémico, como ya se ha 

mencionado en los capítulos anteriores. 

63 United Nations Convention on the Low of the Sea. 
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Como se observa en la ilustración 1 O, la Zona Costera es parte de uno de los sistemas 

más complejos, diversos y productivos de la tierra, integrado por los subsistemas marino, 

terrestre y costero. Los tres subsistemas interactúan como un todo, cuestión que prima en 

su funcionamiento, de ahí la importancia de lograr una administración que incluya todas las 

áreas y actividades que de una forma u otra están relacionadas con la costa y sus 

recursos. 
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Las zonas costeras y sus recursos constituyen un patrimonio crítico para todos los 

países que perciben en el turismo costero, la acuicultura y el transporte marítimo, 

oportunidades prometedoras para diversificar e integrar sus economías.64 

Un ejemplo de esto, lo entrega el 810 65
, estableciendo explícitamente, que se 

requiere una nueva orientación a la conservación de los recursos marítimos de la región. 

Uno de sus objetivos, es ayudar a la región Sudamericana, a establecer programas de 

Manejo Integrado de las Zonas Costeras y Marinas, en función de las prioridades 

económicas y sociales de los estados ribereños. Por esto, en 1995 el BID comenzó a 

formular una Estrategia para el Manejo de los Recursos Marinos y Costeros, en la que se 

enunció orientaciones para programar, diseñar, analizar y monitorear proyectos que 

contribuyan a minimizar, el impacto de las actividades humanas sobre las zonas costeras 

de la región66
. 

El manejo costero integrado es uno de los mecanismos existentes de planificación 

intersectorial. Formalmente es definido como un proceso dinámico, mediante el cual se 

desarrollen y ejecuten estrategias coord inadas de distribución de los recursos ambientales, 

socioculturales e institucionales, con el fin de lograr la conservación y el manejo múltiple de 

la zona costera (Coastal Area Management and Planning Network, 198967
). 

La planificación integrada se utiliza cuando se programan acciones de desarrollo y 

uso de recursos de dos o más sectores. 

Para Rodríguez, et al. (1988), en el contexto del manejo costero integrado, la 

planificación implica que los objetivos programáticos se balancean por medio de: 

• la optimización del desarrollo económico; 

• el uso público de los recursos; y 

64 J. Joaquín Rodríguez y Néstor Windervochel. "Análisis Regional de la situación de la zona marina 
costera centroamericana" Washington, DC, Octubre 1998. 

65 Banco Interamericano del Desarrollo en (Rodríguez & Windervochel, 1988) 

66 Rodríguez, et al. (1988) : "Análisis Regional de la situación de la zona costera centroamericana" . 

67 En (Soresen, 2009) 
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• la protección ambiental mediante la coordinación intersectorial. 

Ese balance se logra haciendo uso de herramientas de planificación tales como el 

ordenamiento territorial , las evaluaciones de impactos ambientales acumulados, el análisis 

de la relación costo-beneficios, los planes de manejo y la participación de la sociedad civil. 

El concepto general de manejo costero integrado es relativamente nuevo (data 

de mediados de los años sesenta) por lo que se encuentra en estado de e"volución. Esto 

implica que, aunque sus herramientas de trabajo sean bien conocidas, la manera de 

diseñar un proceso de planificación y su adaptación a las diferentes condiciones de cada 

país deben crearse en cada caso. 

El manejo costero integradó es una alternativa que complementa otros enfoques de 

manejo de recursos naturales, tales como el manejo y la conservación de los recursos 

marinos costeros, como por ejemplo, las áreas marinas protegidas, el manejo de 

pesquerías, etc. 

En Chile, el problema del manejo o administración68 integral de la zona costera se 

ha abordado, como se detallará más adelante, a través del proceso de Zonificación del 

Borde Costero del Litoral, hacia alcanzar un proceso de Gestión Integrada de la Zona 

Costera, estrategia que además se sigue en toda la región de.Sudamérica. 

Volviendo, sin embargo, a los aspectos generales de la administración o Gestión 

de la zona costera, es interesante señalar que según Dourojeanni (1997), el principal 

desafío que enfrentan los gobiernos -desde los niveles municipales o regionales hasta a 

nivel nacional-, es diseñar y aplicar sistemas de gestión cap.aces de fomentar y conciliar 

tres grandes objetivos que en teoría llevarían al desarrollo- sustentable: e/ crecimiento 

económico, la equidad (social , económica y ambiental, que inéluye a los dos primeros) y la 

sustentabilidad ambiental. 

Este autor, también consigna en su trabajo, que los obstáculos con los que el 

planificador se encuentra a la hora de diseñar un sistema de gestión ambiental costero se 

expresa al menos en tres ámbitos: conceptual , teórico y práctico. 

68 En la terminología especializada en el tema se usan como sinónimos los términos de: manejo, 
adminis tración o gestión, al ser traducidas de la palabra en inglés MANAGEMENT. 
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El mismo autor, sostiene que se debe ser capaz de articular entre sí éstos ámbitos, y 

concebir un proceso de gestión que permita al hombre como actor principal, pueda tomar 

decisiones colectivas mediante la negociación y el consenso, (a pesar incluso de cualquier 

falta de claridad conceptual o disponibilidad de bases teóricas), con los siguientes fines: 

• Lograr el crecimiento económico, la equidad v la sustentabilidad ambiental, siendo 

este último el más difícil de obtener, en el proceso de gestión, como una forma de 

alcanzar el desarrollo sustentable. 

• Determinar qué interrelaciones e intercambios debe haber entre estas tres metas 

tanto en una determinada localidad como entre regiones. 

• Facilitar el conocimiento, por parte de los actores involucrados, del tipo de 

intercambio que resulta viable y de su magnitud . 

• Determinar en qué momento se alcanza el equilibrio correspondiente a un 

desarrollo sustentable y la satisfacción de los actores de la zona en desarrollo. 

En un informe preparado para el gobierno de Colombia, Steer et al., (1997) realizó 

un cuadro resumen explicativo (ver Ilustración 11 ), en el que identifica las principales 

directrices identificadas por la mayoría de las organizaciones 69 mundiales, regionales y 

nacionales, en torno al establecimiento de un instrumento de administración territorial 

establecido para las zonas costeras: el manejo integrado de la zona costera (MIZC). 

69 Instituciones como: el Banco Mundial (WB), Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Reporte de la Conferencia Mundial, sobre Costas (WCCR), Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OECD) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
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E..J consenso sobre lns dlreetrl~C!> de M.anejo Integrado de ZonM Costera s. 

1 Propósito . 1 El MIZC ~u~~'<~ g~iar el desarrollo de lns áreas c.os1cms de 1ma fom1a eco lógicamente sosrcniblc 

6[ P:...;nn.::· ;;:c~Íf.I~·L;;;;o.,:.¡; _ _¡[1 Lo:s programas de 1\'UZC dt:bcn cst.u g\liados por los Principit's de Río, con Cnfasü; sobre los 
priucipios de igualdad cnlre geucraciones, el prccautclatolio y el de "d que coutamina pa~"· 
MIZC deue teill!r unn ttBlllr:lkt:a inte:rdi~ci~llirutrin y holl!i1ic.a., e~pecialmrnte en lo que se refiere a 
C'ier~ias :1 Políticos 

[Fum:iuni!R 1 MIZC fortalcc~ y annoruza el manejo r;cctoriul en la zona co;;tcra. Preserva V 
< prntcg.c la 

prodüdi\;d¡a(l y la d iven;id¡¡d bic:~lógica qe I L)S e .Ostltcma.<; cn¡;tc:.-ros 'i manti~ $\L~ Yák'lrcs. 

l"rQmoviendo \111 d e$<10'1) ll() et,..-oJlótn!r;o rncitmnl y una ulili:11tción SO$t.;n il"olc da: los T~l:Uf:ji)S 
oce.d1li~o3 y costeros, fucili1ando ln re:~oludón de con:iliel:o:l en l1:1 zona costera. 

lntegr:ación los prog¡nmas de MIZC abarcan los ár~a.s C05tems y de tierns alras, lus usos que nfeclnn las aguas 
Espac-ial <'OStcrru; y sus. recursos. y se CJ.licndc hada el mar para incluir las aguas co51cms que afectan la 

tierra de la zona coslcrn. Además los programas de l\.UZC debe incluir el án:a del OCl"ano bajll la 
juri..,dkción nacional (zona económica c:xclusiv:~ }, soht\.:: la~ cuate!: los gobicmoi ticn.m 
reSp()n~Lbilidlld~ d<: adminislr,;.¡cióo lx1jó la convención de lus dert:t:hlls dd mnT y la UNCF.D. 

Intt!'gm.:ión Lfl meta básica del MIZC e.~: Sohrepó~r~ a la. lrágrnentaci6n st!cwrial e i11rergubemamemal qut! 
Venical }' ex i~f~ boy en los e~ueTZos de mnneju .;Q)t~ro. 'P;1m es!O los mel.~anisiD{ls instimdonales paríl la 
1 Iorizortt • .ll cft\..-t:iv;¡ coordinm::i6n entn: los múltipks nivc.lcs de gobierno que llpcr;¡n en la. mn« ct'stcr.J, st'n 

fundamentales. Como resu lt-ado el ¡1 roceso de MlZC se 1.•crá .fi...,rtalecido y racionali:cado. Oc una 
grBn v11ri~d de op-d0D~, lo;; m~:o.ni~Ji\US de courdjnncitJn y hnt'll\Oni2llcitJ1l dellell ;-.et nl01deaJos 
Jl!lril t:.'l!Cu.:ldrilr perfeclt~.men le dentm del conlexto e:.pt:eHlw y único <k cruia gpbictnCJ rr~cional 

El uso do la Debido a las inU!l1idutnbrcs y ..c0mplcjidi!dcs que cx.i:>1~n en la zona COj[.!l'a. MIZC SI) debe 
ciencia oonstrt•ir con base en la mejor <:ienda (natural y social) disponHJlc. Ti.'ienica;; col"ll(l: Estudios de 

ri a;; !'go, ~;v¡l) 11 í1ci~m ~:c;unümi~, estudic:'S de '\"\dncmbi]¡dad, valor;u;iüu de TCC\IJ1i.CIS, an;ilisi::- de 
<."osto-i'!cneiicio y rrronitor.:os deben ser u:na l~:s.c imprescindibie del proces0 de MIZC. 

ILUSTRACIÓN 11 : DIRECTRICES MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS 

(STEER, F., P., D., & P, 1997) 

• Aplicaciones en Chile. Zonificación del Borde Costero. 

Como ya se ha explicado antes, en Chile se han adoptado gran parte de estos 

principios y directrices, en la elaboración de las normas y políticas para la administración 

de la zona costera, hacia un proceso final a alcanzar: "La Gestión Integrada de las Zonas 

Costeras70
" (GIZC). 

Como se consigna en la elaboración de la Política Nacional de Uso del Borde 

Costero del Litoral de la República, contenida en el Artículo 1° del D.S. 475, de 1994, del 

70 Información suministrada al año 2010 a la autora, por la entonces Subsecretaría de Marina 
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Ministerio de Defensa Nacional, uno de los objetivos centrales del Estado, a este respecto 

ha sido proponer usos preferentes del borde costero. 

Para llevar a cabo esta misión, se estableció una Comisión Nacional de Uso del 

Borde Costero del Litoral (CNUBC), a quien se le entregó la función de proponer una 

estrategia de zonificación del borde costero, con el fin de establecer un ordenamiento de 

las actividades que ahí se realizan, tomando en cuenta criterios naturales, bio-geográficos, 

sociales y políticos para su determinación. 

La zonificación, en cuanto a la planificación, es una herramienta que tiene como fin, 

la conducción de una intervención eficiente y racional del espacio costero. 

Según lo señala la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en su 

"Guía de Zonificación Costera para el Ordenamiento Territorial" (2013), es importante hacer 

la diferencia entre planificación y gestión. La planificación proporciona las bases para la 

toma decisiones de cómo los recursos deben ser utilizados y protegidos y, por otro lado, la 

gestión está vinculada a las estrategias y operaciones necesarias para alcanzar los 

objetivos señalados en esta planificación. Por eso se dice que la planificación es un 

instrumento para la gestión. Al mismo tiempo, los procesos de planificación pueden utilizar 

diversas metodologías de aproximación para la definición de esos objetivos. Existen 

diversas metodologías de planificación, entre las cuales se encuentra la de la zonificación. 

La metodología de zonificación es utilizada preferentemente, debido a su utilidad 

para acomodar múltiples intereses y necesidades de los diferentes actores y actividades en 

las zonas costeras, orientando y controlando la sustentabilidad del desarrollo. 

La zonificación es un instrumento abocado a la gestión del territorio costero y, cuyos 

resultados son la asignación participativa de usos preferentes en el borde costero, por lo 

que es una herramienta complementaria a la planificación y gestión territorial. (SUBDERE, 

2013). 

Los usos preferentes establecidos en la PNUBC son cinco, y corresponden a una 

macro zonificación de usos relevantes para puertos; astilleros y construcción de naves; 

regularización de asentamientos humanos y caletas de pescadores; recreación y 

esparcimiento; industrias, actividades económicas y de desarrollo. 
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Según lo consigna la página oficial de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas71
, 

el proceso de zonificación se refleja en un plan de borde costero que se acuerda en un 

escenario amplio de potenciales de desarrollo y acorde con los intereses regionales, 

locales y sectoriales, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Por lo anterior, la zonificación tiene los siguientes propósitos: 

1. Determinar los objetivos y propósitos específicos de las distintas áreas del litoral. 

2. Propender a una adecuada compatibilización de las distintas actividades que se 

realizan en el BC (borde costero). 

3. Orientar el desarrollo equi librado de las diferentes actividades que se desarrollen en 

el BC .. 

4. Propender a la preservación y conservación de zonas de BC, de valor de 

biodiversidad y patrimonio cultural. 

La zonificación tiene las siguientes características: (Subsecretaría de Marina, Ministerio 
de Defensa, 201 O) 

Se realiza a escala regional, mediante un procedimiento de participación pública

privada y que termina con la propuesta que el Gobierno Regional (GORE), a través de 

la respectiva Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), hace a la CNUBC 

sobre los usos preferentes de los espacios del borde costero. Ello incluye primero una 

propuesta de macro-zonificación, para todo el litoral reg ional, y luego una de 

microzonificación, para determinar los usos específicos a escala del litoral de cada 

comuna costera. 

Los GORE cuentan asimismo con una Oficina Técnica Regional dedicada 

específicamente al desarrollo de la zonificación del borde costero. De manera similar, la 

CNUBC cuenta con una Secretaría Técnica, alojada administrativamente en esta 

Subsecretaría de Marina. Cabe aclarar que las Oficinas Técnicas Regionales no 

dependen administrativamente de la Secretaría Técnica Nacional, sino del respectivo 

GORE. 

71 http: 1 / bordecoc;tero c;sffar~ .cl /201 O / 02 7zonificación-del-borde-costero 1 
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Es indicativa para los organismos de gobierno, en la medida en que mediante ella se 

establecen usos preferentes de los espacios costeros. 

Se limita al borde costero de la República, que coincide con el ámbito de competencia 

de esta Subsecretaría de acuerdo con el articulo 2° del O.F.L. 340, de 1960, del 

Ministerio de Hacienda, Ley de Concesiones Marítimas. No obstante, dentro de algunos 

procesos de zonificación costera ya realizados o en vías de realización (dependiendo 

de la iniciativa regional), se ha considerado un ámbito más amplio que el solo borde 

costero, considerando el concepto técnico de "zona costera" en cuanto franja de ancho 

variable de influencias recíprocas entre el ambiente marino y el ambiente terrestre, y 

tomando en cuenta los instrumentos de ordenamiento territorial que existen para el 

ámbito terrestre. 

La zonificación costera se inserta en el marco de un Convenio de Cooperación que se 

ha llevado adelante entre la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ), la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y esta 

Subsecretaría. 

Hasta ahora en Chile se ha realizado la zonificación de casi la totalidad de las regiones 

del Borde Costero nacional, por lo que se cuenta con una gran cantidad de información 

geoespacial de la costa chilena, y de las actividades sociales, económicas y culturales que 

allí se real izan, contando así con una poderosa herramienta de información, planificación y 

gestión territorial, que ha significado un gran avance en materias de buen gobierno y 

buenas prácticas de administración territorial de la zona costera. 

Para finalizar este capítulo, y a modo de información, es importante señalar que la 

Secretaría Técnica de la CNUBC alojada en esta Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, 

se encuentra implementando 72 un proyecto internacional coordinado por la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur (CPPS), para desarrollar una Red de Información y Datos de 

Gestión Integrada de Zonas Costeras en el Pacífico Sudeste e indicadores de GIZC en los 

n A partir del año 2010 aproximadamente. 
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distintos países que son partes en el Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la 

Zona Costera del Pacífico Sudeste (Proyecto SPINCAM). Se trata de un proyecto 

cofinanciado por la Comisión Oceanográfica lntergubernamental (COl) y el Gobierno de 

Flandes, y tiene como objetivo a tres años más contar con bases de datos en cada país 

participante y también a escala subcontinental sobre los distintos aspectos que considera 

la GIZC, y a partir de la información correspondiente, desarrollar también indicadores de 

GIZC para cada país. 

Los indicadores de GIZC recaen sobre materias gobernanza, ecología y aspectos 

socioeconómicos de las zonas costeras de cada país. En el caso chileno, el objetivo de 

esta Subsecretaría como punto focal nacional del Proyecto SPINCAM 73 es aplicar los 

indicadores a la zonificación costera, como método para evaluar su funcionamiento y 

resultados. 

73 Para mayor información acerca del Proyecto SPINCAM se puede consultar la página web 
VlVvw.spincamnet.org 
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9. Ejemplo de Zonificación: Declaración de Área Marina y Costera Protegida. 

"Francisco Coloane", Región de Magallanes y Antártica Chilena, Un Ejemplo de 

Administración Ambiental de la Zona Costera Nacional. 

• Áreas Protegidas 

Las áreas protegidas en su contexto más amplio, son lugares establecidos por la ley o 

por potestad administrativa, con diferentes objetivos de conservación y diferentes criterios 

y categorías de manejo, que van desde las que contribuyen a la conservación de recursos 

genéticos, protección de la biodiversidad específica, conservación de muestras únicas del 

patrimonio cultural y natural de un país, protección del paisaje y bellezas escénicas, 

protección de especies o grupos de especies, así como de hábitats y ecosistemas 

particulares. (Patillo, 1997) 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

(1988) define el área protegida como: 

"Toda parte de una zona intermareal o submareal con las aguas que la cubre 

y con su flora, su fauna, sus aspectos históricos y culturales que haya sido 

reservada por la ley, para proteger una parte o la totalidad del medio 

ambiente que se halla dentro de la misma". 

A nivel mundial, el Convenio sobre la Diversidad Biológica74 constituye el primer tratado 

internacional de carácter global que encara el problema de la conservación de la 

biodiversidad en forma integral, y en donde la conservación de la naturaleza se extiende al 

campo social y económico, acorde con los deberes y derechos de los estados consignados 

en el Derecho del Mar, artículo 22. 

Existe también, una Estrategia Global para la Biodiversidad, constituida por medidas 

técnicas que tienden a facilitar la implementación de la convención de la Diversidad 

Biológica, por medio de 85 medidas. Una de éstas medidas es la No 7, que se refiere a 

reformar las medidas que provocan la degradación y deterioro de la biodiversidad en los 

ecosistemas costeros o marinos. 

74 Se estableció a propósito del programa 21 de la Conferencia sobre el Medio Ambiente de Río. 
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La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), de 1928, 

constituye en el derecho internacional, un marco jurídico general del medio marino y es el 

instrumento normativo esencial para el fomento y explotación racional de los océanos y sus 

recursos. De los 320 artículos y 8 anexos que contiene, trece artículos están orientados a 

la conservación y manejo de los recursos marinos, incluyendo la conservación de especies, 

protección de hábitats y manejo de recursos vivos. 

En Chile, en términos jurídicos, de acuerdo a la Ley 18.892, Ley General de Pesca, se 

pueden crear: "Reservas Marinas", con fines de resguardar especies hidrobiológicas, para 

proteger zonas de reproducción y caladeros de pesca; y "Parques Marinos", destinados a 

preservadas unidades ecológicas de interés para la ciencia y para la protección de la 

biodiversidad. Estás áreas están bajo la tutela del Servicio Nacional de Pesca (SERNAP). 

Por otro lado, la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales del 4 de febrero de 

1970, establece los "Santuarios de la Naturaleza de Formación Marina. 

La Ley 18.362 de 1984, del Ministerio de Agricultura crea el Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. 

El Decreto Supremo No 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley No 18.892, de 1989 y 

sus Modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, excluye la pesca y toda actividad 

extractiva en las zonas marinas protegidas. 

Finalmente, la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, deja bajo la 

administración del Estado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que incluye Parques 

Marinos y Reservas Marinas (Patilla, 1997). 
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• Declaración de Área Marina y Costera Protegida. Sector de Francisco Coloane, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena.75 

La protección de la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural de nuestro país, ha 

sido una de los objetivos de la PNUBC, desarrollado a través del proceso de zonificación 

costera nacional. 

Conjuntamente con el establecimiento de los cinco usos preferenciales del borde 

costero establecidos en ella, ya antes mencionados, se indicaron propósitos específicos 

para esta zonificación, que deberían estar acorde con los intereses regionales, locales y 

sectoriales, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Estos propósitos están relacionados con la capacidad y aptitud del territorio, y su 

compatibilidad con las actividades económicas y la cultura, a escala local, regional y 

nacional, es decir, éstos deben propender a generar una instancia de desarrollo endógeno 

integral sostenible del área en cuestión, acorde con la planificación regional y nacional. 

Dentro de éstos propósitos de la zonificación, se encuentra el de propender a la 

preservación y conservación de zonas costeras, de valor de biodiversidad y patrimonio, 

debido a la gran riqueza natural que posee la zona costera chilena. 

Como ya se ha dicho, Chile posee una gran extensión de costa y por ende, una amplia 

gama de recursos marinos vivos y no vivos, los cuales se interrelacionan en múltiples 

ecosistemas. En ellos se encuentra una gran variedad de peces, moluscos, crustáceos y 

algas. 

Entre los recursos no vivos se destacan los minerales como: cobre, plata, caliza, hierro 

y carbón; los fósiles; gas y petróleo; y en escala de menor importancia la explotación de 

areniscas para la artesanía y áridos para la construcción. (Patillo, 1997) 

Los recursos marinos, tanto costeros como oceánicos, tienen una importancia cada vez 

más creciente dentro del desarrollo del país, por su contribución al empleo, como fuente de 

alimentación, medio de transporte, fuente de divisas, de investigación científica, y lugar de 

75 La información utilizada para la confección de esta sección de la Tesis fue facil itada, en su totalidad, 
por la entonces Subsecretaría de Marina en febrero de 2010, a pedido formal de la alumna tesista. 
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residencia y de recreación, por lo que Patillo (1997) señala que la creación de áreas 

marinas protegidas es una necesidad real ante el sostenido incremento en la explotación 

de los recursos marinos. 

Es asi que el 5 de agosto del año 2003, mediante el Decreto Supremo No 276, se 

Declara Área Marina y Costera Protegida "Francisco Coloane" (ver plano 1 ), un sector del 

Estrecho de Magallanes y Fiordos adyacentes a la isla Carlos 111 , y crea Parque Marino que 

indica, en la Provincia de Magallanes, XII región de Magallanes y la Antártica Chilena76
. 

El establecimiento de esta área protegida, se enmarca dentro de un proyecto GEF 

(Fondo para el Medio Ambiente Mundial), que considera la creación a lo largo de la costa 

chilena de áreas colocadas bajo la protección oficial , en la que puedan conciliarse los 

principios de conservación del patrimonio ambiental, de preservación de la naturaleza y de 

protección del medio ambiente, con el desarrollo sustentable de actividades. 

Sobre la base de la investigación y estudios realizados, la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA), las Subsecretarias de Marina y Pesca, y el Ministerio de Bienes 

Nacionales, acordaron desarrollar un conjunto de acciones destinadas a crear el área 

marina y costera protegida "Francisco Coloane" e implementar un plan general de 

administración asociado a las actividades de conservación, ciencia y turismo, designando a 

la CONAMA, como ente coordinador de dicho plan. 

Mediante un estudio de investigación científico, resumido en un informe técnico, se 

determinó que: 

• El área materia de afectación, es representativa de sistemas ecológicos de 

importancia global y regional, existiendo una elevada biodiversidad de 

vertebrados acuáticos dentro del contexto nacional y regional , 

constituyéndose en el único sitio de alimentación de la Ballena jorobada 

Megaptera novaeangliae (ver ilustración 12) que se localiza fuera de las 

aguas antárticas. Asimismo, tanto en su hábitat marino como terrestre, se 

destacan interesantes atributos paisajísticos y culturales, que junto a la 

existencia de múltiples ecosistemas, una gran diversidad biológica, la 

76 Texto Decreto Supremo W 276, 2003. 
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localización de sitios de reproducción y de alimentación de vertebrados 

acuáticos, le otorgan un alto valor científico y turístico. 

ILUSTRACIÓN 12: BALLENAS JOROBADAS. ISLA CARLOS 111, ESTRECHO DE MAGALLANES, CH ILE. 
(GOOGLE EARTH) 

• En el mismo sector se ubica una importante colonia de reproducción de la 

especie hidrobiológica Pingüino de Magallanes Spheniscus magel/anicus, 

siendo el Islote Rupert un sector que puede constituir una futura reserva 

genética para las poblaciones de esta especie en la zona sur de Chile y ser 

utilizado como sitio de monitoreo de cambios poblacionales. 
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ILUSTRACIÓN 13: PINGUINO DE MAGALLANES. (GOOGLE EARTH) 

• En el citado sector se ubica una importante población de la especie 

hidrobiológica Lobo marino común Otaria flavescens, especie que por su 

bajo nivel poblacional y reproductivo en la citada región, requiere ser objeto 

de protección. 



ILUSTRACIÓN 14: LOBO MARINO COMÚN O TARJA FLA VENSCES. (GOOGLE EARTH) 

• Que los bienes nacionales de uso público comprendidos en 

el área antes indicada, solo pueden ser susceptibles de actos de 

administración por parte del Ministerio de Defensa Nacional, 

Subsecretaría de Marina, correspondiéndole, en consecuencia, a 

esta repartición materializar su declaración bajo la categoría de 

Área Marina y Costera Protegida; 

66 
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Mediante esta declaración, se protege las porciones de agua, el fondo de mar, las 

rocas, la playa y los terrenos de playas f iscales que corresponden a los sectores 

comprendidos en el borde del Estrecho de Magallanes y fiordos adyacentes a la isla Carlos 

11 1. 

Como se observa en el plano 1, El Área Marina y Costera Protegida se identifica en 

la figura A-B-C-0-E-F-G-H-1-J-K de la carta denominada "Área Marina Costera Protegida 

Francisco Coloane", del Ministerio de Bienes Nacionales, confeccionada sobre Base 

Cartográfica SHOA, escalas 1:50.000 y 1:100.000, Dátum Sudamericano 1969, Proyección 

Universal Transversal de Mercator (UTM), Huso 18 Sur y cuyos vértices tienen las 

siguientes coordenadas. 

PUNTO TOPÓNIMO LATITUD S. LONGITUD W. 

A Pta. Cadete 53° 51' 05" 72° 21 ' 00" 

B Ba. Chance 53° 33' 55" 72° 35' 00" 

e C. Falso Quod 53° 31' 03" 72° 35' 00" 

D lte. Medio 53° 17' 56" 72° 27' 26" 

E Pta. Limit 53° 19' 24" 72° 26' 43" 

F C. Coventry 53° 44' 50" 71 ° 51' 00" 

G Pta. Elvira 53° 49' 28" 72° 03' 1 O" 

H l. Cayetano 53° 52' 47" 72° 12' 56" 

1 Zona Núcleo 53° 40' 24" 72° 09' 36" 

J C. Middleton 53° 37' 26" 72° 16' 00" 

K Pta. Ballena 53° 40' 21" 72° 16' 54" 



ILUSTRAC IÓN 16: MAPA ÁREA MARINA COSTERA PROTEGIDA "FRANCISCO COLOANE" (GOOGLE 
EARTH) 
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Se creó, al interior del Área Marina Costera Protegida señalada precedentemente, el 

Parque Marino denominado "Francisco Coloane" (ver ilustración 15), en la comuna de 

Punta Arenas, provincia de Ultima Esperanza y Magallanes, XII Región, cuya superficie 

estimada corresponde a 1.506 hectáreas. Las coordenadas geográficas del área que 

contiene el parque marino, considera la porción de playa del sector sur de la Isla Carlos 111 , 

comprendida entre los vértices J y K; el sector de playa de Islote Rupert; y la porción de 

mar, fondo de mar y rocas comprendidas en el ángulo delimitado por las líneas rectas 
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imaginarias proyectadas desde el punto situado entre el vértice 1 hasta los vértices J-K, 

identificados en el plano mencionado en el numeral segundo. 

El objeto del parque marino fue preservar el área de alimentación de la especie 

Ballena jorobada Magaptera novaeangliae, conservar las áreas de reproducción de las 

especies Pingüino de Magallanes Spheniscus magellanicus y Lobo marino común Otaria 

f/avescens, y proteger las citadas especies junto con las comunidades acuáticas presentes 

en el área. 

El área de parque marino quedó bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca, se 

regirá por un Plan de Manejo, y las actividades en su interior deberán sujetarse a las 

normas de la Ley General de Pesca y Acuicultura, así como a las medidas específicas que 

se resuelvan por la Subsecretaría de Pesca para estos efectos. El mencionado Plan 

deberá coordinarse con el Plan General de Administración que trata el numeral siguiente. 

Una vez elaborado el Plan de Manejo, el Servicio Nacional de Pesca deberá adoptar 

las medidas necesarias para supervisar y coordinar las acciones de administración del 

área, y efectuar los controles necesarios para lograr un efectivo cumplimiento de las 

disposiciones del presente decreto. 

La declaración de Área Marina y Costera Protegida, que se dispuso por este decreto, 

tuvo por objeto colocar bajo protección oficial los sectores antes singularizados, con el fin 

de establecer una gestión ambiental integrada sobre la base de estudios e inventarios de 

sus recursos y una modalidad de conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats 

naturales, con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, se deberá implementar un Plan 

General de Administración, que promueva, principalmente, la investigación científica, la 

educación ambiental y el desarrollo sustentable de actividades como el turismo de 

observación y recreación, que se encuentren debidamente reguladas por los organismos 

competentes. 

Según lo consigna este decreto, corresponderá al Consejo Directivo de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, en uso de sus facultades legales, coordinar a los distintos 

Órganos de la Administración del Estado, que en cumplimiento de sus funciones propias, 

deban concurrir a la elaboración del mencionado Plan General de Administración. 



71 

Es importante aclarar que las disposiciones contenidas en el presente decreto en 

ningún caso afectarán la libre navegación y las áreas de fondeo. 

Quedó en manos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 

Mercante, adoptar las medidas necesarias para la fiscalización del Área Marina y Costera 

Protegida declarada precedentemente y el cumplimiento de las disposiciones del presente 

decreto. 

A modo de cierre de esta sección, es importante señalar que el f in último de ilustrar 

este caso de administración de la zona costera, fue describir cómo se abordó el proceso de 

declaración de área marina y costera protegida, de acuerdo a la legislación vigente, y 

acorde a los parámetros y estándares globales existentes, proceso que corresponde a la 

metodología vigente de zonificación ejecutada por las entidades gubernamentales 

involucradas en la administración del territorio marino y costero. 
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Conclusiones 

Resulta difícil abordar un acápite de conclusiones de este tema en particular, que 

no resulte reduccionista o muy extenso. Son tantas las problemáticas y los ministerios 

involucrados en la administración (gestión o manejo) de la zona costera, que se siente 

temor de caer en letanías interminables, o en síntesis reductivas que no logren asir lo 

medular del problema ambiental costero y su administración territorial. 

Si se tuviese que establecer una línea de base, se diría que no se trata más que de 

participación, de inclusión, comunicación y de descentralización. 

No resulta desacertado pensar en términos más bien políticos, sociológicos e 

incluso antropológicos, al analizar las posibles respuestas al problema de la administración 

ambiental de los ecosistemas costeros y marinos en Chile, y en el mundo. Y, a pesar de 

que se está frente a un trabajo de análisis geográfico, es importante señalar que fue 

necesario recurrir a ·otras ciencias, no sólo cercanas a las ciencias sociales, si no a la 

filosofía, la antropología y la biología, entre otras. 

Por otra parte, el desarrollo de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones 

ha cambiado el mundo y a su sociedad, generando el surgimiento de nuevos y fuertes 

movimientos sociales a nivel local, regional y global, para los cuales un estudio no 

interdisciplinario resultaría insuficiente y probablemente errado. 

¿Cómo enfrentar entonces la hipótesis planteada, y cómo desarrollar los objetivos?, 

en un camino que pareciera estar muy definido legalmente en Chile y en el mundo, sin 

alejarse de la esencia del problema, que no es sólo técnico si no también ético. 

Descubrir aquello que no está dicho, aquello que no está escrito en la legislación y 

administración del Borde costero de la República (la zona costera chilena) se convirtió 

entonces en el motor que condujo esta investigación. Un camino de búsqueda instintiva, 

ética y política, pues a medida que se avanzaba en ella, se descubría que se estaba frente 

a una realidad compleja, multidimensional e integradora, tanto de lo marítimo como de lo 

no marítimo, en un solo metaproblema: La sostenibilidad de la vida en el planeta en 

concordancia al desarrollo económico y cultural de la población. 
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Por consiguiente, y respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, se concluye 

que Chile reconoce y enfrenta el problema de la administración de la zona costera, creando 

y estableciendo oportunamente normas jurídicas que regulan el comportamiento de las 

actividades económicas que se realizan en la Zona Costera, y firmando tratados 

internacionales referidos a ésta temática, que denotan voluntad y preocupación por la 

fragilidad ecológica y ambiental del área. 

Pese a lo anterior, la Administración Ambiental de la ZC Chilena, no es un tema 

abordado en su totalidad, en la legislación y pol.íticas chilenas, a pesar de que se ha 

avanzado mucho, desde el establecimiento de la Política Nacional del uso del borde 

Costero, en 1995, hasta hoy en día, que ya se cuenta con un proceso de ordenamiento 

llamado Zonificación de la Zona Costera, cuyos avances demuestran el ejercicio de buenas 

prácticas de administración participativa e integradora. 

Si bien, cada uno de los pasos dados en términos de administración costera 

nacional, significan un avance en materias del establecimiento de leyes que normen, el 

comportamiento de los actores sociales y el impacto ambiental que ellos puedan generar, 

se pudo apreciar, que no existe en ellas un avance significativo y cualitativo hacia la 

comprensión del sistema costero en sí mismo, que lo considere más que un sustrato 

espacio-temporal, como un espacio vivo, social y político, de expresión natural y cultural. 

Por consiguiente, y como ya se mencionó anteriormente, es importante lograr un 

acoplamiento del ser social-cultural y del ser natural de la ZC, que va más allá de 

cuantificar y medir el impacto, o de determinar qué tipo de actividad o uso se puede 

realizar, tiene que ver con un esfuerzo por descubrir la vocación tanto del territorio, como 

de su población, y de la relación de éstos con su entorno local, regional y nacional, y la 

capacidad de ambos: hombre y naturaleza de generar desarrollo y crecimiento para su 

beneficio mutuo. 

En términos tecnológicos y de información, Chile ha avanzado mucho, y hoy cuenta 

con un sistema datos geo-espaciales muy avanzados, lo que le permite tener una buena 

base de apoyo, para la toma de decisiones en términos políticos y de administración. Sin 

embargo, si ésto no va acompañado por una convicción social y voluntad política de 

enfrentar la AZC de manera participativa y consensuada, a la luz de un nuevo paradigma 

de desarrollo ambiental, que vaya más allá de un mero discurso político-administrativo y 
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social , será muy difícil alcanzar la meta del desarrollo sostenible de la ZC chilena, en el 

mediano y largo plazo. 

La sostenibilidad de los ambientes, en este caso el costero, deberá estar valorado y 

apreciado por todos, y no ser materia sólo de las agendas políticas de los gobiernos, 

deberá ser un objetivo socio-cultural , que cobre sentido a través de la información y de la 

participación, de los tomadores de decisiones, de inversionistas y de pobladores. Una 

visión compartida, consensuada, de futuro, pero también, más cercana a la sanidad y 

perpetuidad del sistema costero nacional. 

La educación ambiental constituye un propulsor del nuevo estilo que requiere la 

administración ambiental. Una verdadera educación ambiental propugna la acumulación 

socializada de experiencia en la gestión para resolver situaciones ambientales, el acceso 

general al conocimiento para interpretar los procesos físico-naturales y socioeconómicos, 

así como una percepción consciente sobre prioridades básicas sin menoscabar nunca la 

sustentabilidad en el uso de recursos naturales. 

Finalmente, es importante señalar que la síntesis de clausura, no puede ser más que 

positiva frente al desarrollo de las distintas preguntas y objetivos que la investigadora se 

planteó en torno al tema, ya que se descubrió que Chile avanza con paso mediano y firme 

hacia lograr el establecimiento sostenible de su Zona Costera. Existe interés, conciencia y 

voluntad política, y un ejemplo de aquello fue la declaración de Área Marina y Costera 

"Francisco Coloane", el año 2003, donde se demostró que la metodología de zonificación 

arrojó, a la luz de los antecedentes, y del trabajo multidisciplinario y participativo de 

investigadores, científicos y administradores, sobre la importancia y necesidad de proteger 

ese hábitat y ecosistema marino, no sólo para Chile, si no para el mundo. 
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ANEXO 

Revisión Breve de la Evolución Histórica de los Límites y Espacios Marítimos 

Costeros Chilenos. Cuestiones Relativas a su Administración. 
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El Mar Chileno77 es el espacio marítimo sobre los cuales ejerce soberanía, derechos 

exclusivos y reclamaciones de diverso grado. 

1952 ~ Chile firma junto a Ecuador y Perú Declaración de Santiago. Estableció el 

Territorio de 200 millas para cada país. 

1982 ~ UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) o Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establece que todo país 

tiene un Mar Territorial y una Zona Económica Exclusiva, y ambas suman El 

Mar Patrimonial. 

En Chile, el 30 de mayo de 197 4, el Decreto Supremo No 346 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, denominó al mar patrimonial ei "Mar de Chile". 

En 1986, la Ley N° 18.565, modifica y adecua normas legales del ordenamiento 

jurídico chileno a lo establecido en la Convención Sobre el Derecho del Mar. Es así que, 

mediante la Ley N° 19.080, del año 1991 ; se definió el concepto de "Mar Presencial" de 

Chile. 

77 http: 1 /es.wikipedia.org/wiki /mar chileno 
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Superficie del Mar de Chile78 

Fuente: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. 

Superficie del Territorio Nacional 756.950 km2 

Superficie del Territorio Marítimo 5.338 millones de km2 (sobre él Chile tiene 

derechos) 

Superficie en lo que Chile tiene deberes 30 millones de km2 

78 Página de la Armada de Chile: 

http://www.armada.cl/arm actual/site/artic/2003051 0/pags/2003051 0005049.html 
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Espacios Marítimos 

Li!IJEA DEBAS E ZO NA ECONÓMICA EXC LUSIVA 
100 t.~l lrn l<• 11li:.,p • 

• 12Mill"' ~ • it"'''l9i • 
Nhticas IHut:e1 

AG!JAS INTERIORES r.I.C.R ZOtl/1 
TERRITORIAL CONTIGUA 

ALTAMAR 

tA ZGNA 

Subsecretaría de Marina (2009) 

En el plano horizontal y partiendo desde tierra firme se pueden distinguir: 

a) 

b) 

e) 

Aguas Interiores: 

Mar Territorial: 

Zona Contigua: 

son aquellas ubicadas más a tierra de la línea de base a lo largo de la 

costa y en su perfil. Concurren a ellas todas las normas jurídicas que 

Chile dicte para regir en su propio territorio y aquellos especiales que 

regulan el ingreso por mar al territorio nacional. 

parte desde la línea de base y se extiende hasta 12 millas marinas, 

rigen las mismas normas que en tierra y normas especiales, 

relacionadas con la navegación. El dominio es casi absoluto. Se 

reconoce sólo el Derecho de Paso Inocente" para naves de pabellón 

extranjero. 

Más allá del Mar Territorial y se extiende en forma paralela a esta 

área marítima. Su extensión medida desde la costa llega hasta 24 

millas marinas (aisladamente 12 millas). 
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Se ejerce principalmente tareas de fiscalización para prevenir 

infracciones a las normas aduaneras, fiscales, de inmigración o 

sanitarias. 

d) Zona Económica Exclusiva: Tiene una extensión de 200 millas marinas, medidas desde 

la línea de base costera. Igual que en la Zona Contigua, la 

navegación es libre. 

Chile ejerce para sí los derechos de: exploración y explotación de todos recursos naturales 

vivos (pesca) y no vivos (minería) que allí se encuentran, adoptando las medidas de conservación 

que estime convenientes. 

e) La Alta Mar: se ubica más allá de la Zona Económica Exclusiva y es de uso común 

para todos los países, en donde rige igualdad, entre todos ellos. 

Su uso abarca libertades como: 
• Navegación Con fines pacíficos, enmarcado 

dentro de las normas de la 

Comunidad Internacional, para 

proteger las especies que allí habitan 

o para preservarlo de libre 

contaminación 

f) Mar Presencial: 

• Sobrevuelo 

• Pesca 

es un concepto desarrollado por la Armada de Chile a inicio de la 

década de los '90. Esta figura incorporada a la Legislación Chilena (a 

través de la ley de Pesca), más que un espacio determinado; expresa 

la voluntad del Estado de Chile de estar presente, observar y 

participar en las actividades que desarrollan otros países en aquella 

parte de alta mar, inmediatamente contigua al borde exterior de los 

espacios en que ejerce soberanía; tanto continental como insular. 

Asimismo, el comprend ido entre nuestro territorio continental y las 

islas de dominio nacional. 
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Objetivo de este mar presencial es: "La preservación de las especies migratorias y de aquellos 

recursos que se ubican; tanto dentro como fuera de las áreas en que Chile ejerce sus derechos, 

para evitar una explotación indiscriminada en perjuicio para los países ribereños. " 79 

Alta mar 

Plataforma continental 

Zona económica exclusiv a 
ZEE ( 200 millas) 

Zona contigual 
(12 millas) 

Mar terr itorial " 
(12 millas) 

Ti erra 

200 millas 

ILUSTRACIÓN 17: PLATAFORMA CONTINENTAL 

79 http://www.saladehistoria.com/geo/Cont1C002.htm 
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