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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta  la calibración y verificación del modelo STWAVE para la 
propagación de oleaje espectral desde aguas profundas hacia la costa utilizando 
mediciones realizadas en el marco del proyecto INNOVA-Corfo “Catastro del Recurso 
Energético, asociado a oleaje para el apoyo a la evaluación de proyectos de generación 
de energía undimotriz”. Este  proyecto nace de la iniciativa de HydroChile S.A., empresa 
privada que desarrolla y opera proyectos de energías renovables en Chile y fue 
ejecutado principalmente gracias al financiamiento del programa CORFO-INNOVA e 
HydroChile. Parte del financiamiento fue aportado por el Instituto Nacional de Hidráulica 
(INH) en su calidad de desarrollador principal del proyecto, y por los co-desarrolladores 
Universidad de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María,  PRDW Aldunate 
Vásquez Ingenieros y la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 
Este trabajo se inserta en el proyecto con el objetivo de calibrar y validar el software 
STWAVE  para el  desarrollo del proyecto. Este objetivo se logró, primero evaluando y 
comparando diferencias entre el uso de distintas fuentes batimétricas, luego se realizó la 
calibración y finalmente se evaluó el desempeño del modelo de oleaje. El proyecto 
cuenta con una cláusula de confidencialidad de la información por lo que algunos 
detalles sobre la ubicación del modelado y de  las mediciones no serán entregados. 
 
Los resultados de la evaluación y comparación de las fuentes batimétricas indican que 
entre las cartas náuticas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) 
versus las batimetrías GEBCO y ETOPO existen diferencias de al menos 200m en 
profundidades mayores a los 100m y en profundidades menores  ETOPO tiene 
diferencias menos significas que GEBCO, por otro lado el cartas náuticas presentan las 
menores diferencias respecto al levantamiento batimétrico con un máximo de 40m. 
 
En la calibración se determinó que  el modelo tiene un mejor desempeño al utilizar un  
escenario que considera: fricción de fondo desactivada, nivel de marea =0 NRS y la 
resolución de la malla (500x100x25m). Adicionalmente se recomienda  utilizar una 
metodología Pseudo espectral de oleaje  ya que esta afecta muy poco los resultados de 
la altura significativa espectral (Hm0), periodo energético espectral (Te) y dirección media 
(Dm). Además, reduce los tiempos de simulación significativamente. 
 
Finalmente, se verificó la precisión del  modelo STWAVE mediante la  comparación de  
series de tiempo completas de varios meses de duración entre los resultados del modelo 
y las mediciones instrumentales, indicando que las alturas significativas espectrales 
(Hm0) y el periodo energético espectral (Te) obtenidos a nivel costero mediante el 
modelado de su propagación, presentaron coeficientes de correlación iguales a R2= 0.81 
y 0.82, respectivamente, respecto de las mediciones. Además, para las direcciones 
medias (Dm) cerca del 30% de los datos modelados tienen diferencias de 
aproximadamente 20°. 
 


