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RESUMEN 

El Seno de Reloncaví corresponde a un sistema semicerrado, delimitado por una línea de 

costa casi circular, por lo que el mar de viento es preponderante en el sector. Debido a esta 

configuración son importantes las condiciones locales a la hora de tomar decisiones ante 

situaciones de mal clima, donde las Capitanías de Puerto están facultadas para declarar el 

cese de operaciones si las condiciones climáticas son peligrosas. Por este motivo, el 

objetivo de este proyecto consiste en la elaboración preliminar de un modelo operacional 

para generar pronósticos de oleaje que contribuyan a la toma de decisiones en el Seno de 

Reloncaví, mediante la utilización del modelo SWAN.  

El oleaje se genera debido a la acción del viento gracias a dos mecanismos; un mecanismo 

lineal de acuerdo con la teoría Phillips (1957) y un mecanismo exponencial según la teoría 

de Miles (1957). El mecanismo lineal fue formulado por Cavaleri & Malanotte-Rizzoli (1981), 

y el exponencial posee una formulación hecha por Komen et al. (1984) y otra por Janssen 

(1989, 1991). En SWAN, cada una de estas formulaciones posee de forma predefinida 

parametrizaciones para la disipación por whitecapping. 

Para la implementación del modelo se utilizaron datos de viento del modelo GFS 

perteneciente a NOMADS, se elaboró un modelo digital de elevación a partir de cartas 

náuticas del SHOA, y se estudiaron las parametrizaciones del modelo SWAN. Con esta 

información, se realizó la calibración del modelo y el estudio de las formulaciones que utiliza. 

A partir de la calibración se concluyó que el warming up del modelo oscila entre uno y dos 

días de simulación, junto con que la resolución temporal debe ser menor o igual a  

10 minutos al ejecutar SWAN en modo no estacionario. El modelo no presentó buen ajuste 

con las mediciones, por lo que se recomienda evaluar otra base de datos de viento, utilizar 

registros de oleaje en zonas abiertas del Seno de Reloncaví, utilizar información batimétrica 

de mayor calidad y utilizar un mejor hardware. Por otra parte, al analizar las formulaciones 

de los mecanismos de generación por viento y las parametrizaciones para el whitecapping, 

se determinó que la formulación de Janssen es más disipativa que Komen para modelar 

mar de viento. Finalmente, se elaboró una lista de pasos para continuar el desarrollo del 

modelo. 

 


