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Resumen: El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación 
entre el aumento del nivel del mar y la erosión de playas en el Perú. A 
partir del análisis bibliográfico sobre las tendencias del nivel del mar y 
los estudios sobre las variaciones de la línea de costa, se ha identificado 
que solamente el 15% de las playas del país retroceden por erosión. En 
la mayoría de los casos, la erosión se debe a la alteración del balance 
de sedimentos causado por la presencia de estructuras costeras de 
protección. Por otra parte, el 85% de la línea de costa se mantiene 
estable o avanza hacia el mar. Al contrario de lo que se esperaba, el 
aumento del nivel medio del mar parece tener poca influencia sobre la 
erosión de playas en el Perú.

Palabras clave: Nivel medio del mar. Erosión de playa. Retroceso 
de la línea de costa. Balance de sedimentos. Estructuras costeras de 
protección. Perú.
 

Sea level and beach erosion in Peru

Abstract: This research aims to look into the link between sea level 
rise and beach erosion in Peru. According to a bibliographic search of 
sea level trends and shoreline change, only 15 percent of the country’s 
beaches retreat due to erosion. The presence of structures for coastal 
protection changes the sediment balance and seems to be the major 
cause of beach erosion in Peru. Otherwise, 85 percent of the coastline 
remains steady or is moving toward the sea. Contrary to expectations, 
mean sea level rise appears to have little influence on beach erosion 
in Peru.

Keywords: Mean sea level. Beach erosion. Shoreline retreat. Sediment 
balance. Structures for coastal protection. Peru.
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Introducción
Las playas oceánicas son ambientes de gran interés a nivel mundial 
debido a su importancia como área de esparcimiento para la población 
y de atracción para el turismo. Además, actúan como protección a las 
infraestructuras construidas próximas a la orilla del mar contra la acción 
erosiva de las olas o a las inundaciones en condiciones de mareas 
excepcionales. La capacidad para predecir la erosión de las playas, 
independientemente de las causas, es uno de los principales requisitos 
para la toma de decisiones en la gestión costera (Short y Jackson 2013).

Un estudio a nivel global realizado entre los años 1972 y 1984 sobre el 
estado de las playas promovido por la Unión Geográfica Internacional 
en 127 países y publicado por Eric Bird (1985) identificó como resultado 
que más del 70% de las playas arenosas se estaban perdiendo por 
erosión, un poco menos del 10% se ampliaban en dirección al mar y 
los 20% restantes no presentaban cambios significativos durante las 
últimas décadas. Más recientemente, Luijendijk y otros investigadores 
presentaron nuevos resultados sobre el estado de las playas a nivel 
mundial a partir del análisis de imágenes satelitales entre 1984 y 2016 
(Luijendijk, Hagenaars, Ranasinghe et al. 2018). Según los autores, 
las playas arenosas ocupan el 31% de las costas de los continentes, 
excluyéndose aquellas cubiertas por capas de hielo; de la extensión total 
de estas playas arenosas, el 24% ha retrocedido por erosión, mientras 
que el 28% ha avanzado en dirección al mar y el 48% ha permanecido 
estable. La diferencia de resultados entre ambos estudios se explica 
a partir de las metodologías aplicadas. Mientras que Bird realizó una 
estimación cualitativa basada principalmente en una encuesta a 200 
especialistas de 127 países, Luijendijk y el equipo de investigadores 
desarrollaron un estudio cuantitativo a lo largo de las costas de todo 
el planeta. A partir de los planteamientos que describimos inicialmente 
en el I Congreso Internacional del Cambio Climático y sus impactos 
(Tavares Corrêa 2017) y, tomando como referencia los resultados 
alcanzados por Luijendijk y otros en la investigación citada (2018), el 
presente estudio tiene como objetivo analizar el estado de las playas 
en la costa peruana en el contexto del aumento del nivel del mar como 
consecuencia del cambio climático. 
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1. El Nivel del mar
El nivel del mar es una superficie dinámica que oscila verticalmente a diferentes 
escalas de tiempo. Desde un punto de vista práctico, se emplea el término «nivel 
medio del mar» (Mean Sea Level – MSL), considerado como el nivel de referencia 
cero para la altimetría y la batimetría, y corresponde a la media aritmética de los 
registros de marea durante un intervalo de tiempo equivalente a un ciclo nodal 
lunar (Kaye y Stuckey, 1973). Como el MSL está referido a un punto establecido en 
tierra, este debe de ser considerado como un nivel medio del mar relativo (relative 
mean sea level – RMSL). Por otra parte, la altimetría satelital mide la altura de la 
superficie del mar (Sea Surface Height – SSH) empleando un elipsoide como nivel 
de referencia. El elipsoide es una forma geométrica que en la práctica simplifica la 
forma irregular del geoide debido a que este representa la superficie del planeta 
según el potencial del campo de gravedad (Gregory, Griffies, Hughes et al. 2019). 
De este modo, se mide la altura de toda la superficie del océano a partir de un 
nivel de referencia común que es el elipsoide y el resultado es el nivel medio del 
mar global (GMSL).

El aumento del nivel medio del mar global se debe a la combinación de factores 
como el aporte de agua proveniente del derretimiento de glaciares y capas de 
hielo continentales, la expansión térmica debido el aumento de temperatura de 
la capa superficial del océano y el almacenamiento de agua sobre los continentes 
(Frederikse, Landerer, Carón et al. 2020). Church y otros investigadores estimaron 
que durante el período entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar global aumentó 
en 0,19 [0,21 a 0,17] metros con una tasa promedio de 1,7±0,2 mm/año (Church, 
Clark, Cazenave et al. 2013). Posteriormente, el IPCC señaló que el aumento del 
GMSL entre 1902 y 2015 fue de 0,17 [0,12 a 0,21] metros. Durante este período las 
tasas de aumento del GMSL se han acelerado de manera progresiva. Entre 1901 
y 1990 aumentó de 0,8 – 2,0 mm/año, mientras que entre 2006 y 2015 las tasas 
fueron de 3,1–4,1 mm/año (IPCC 2019). Anteriormente a la disponibilidad de los 
satélites como plataforma para medir y determinar los cambios en la superficie 
del mar, los análisis se basaban exclusivamente en datos históricos de mareas, 
registrados por mareógrafos en puertos ubicados mayormente en el hemisferio 
norte (Holgate, Matthews, Woodworth et al. 2013). Además de esta distribución 
espacial desigual de los mareógrafos entre los hemisferios norte y sur, una buena 
parte de ellos se encuentran instalados en sectores costeros que son afectados 
por movimientos verticales de la corteza (Kopp, Hay, Little et al. 2015).

Dada la diversidad de los movimientos verticales, se pueden mencionar 
brevemente las siguientes causas: el ajuste isostático glacial en las regiones 
que han sido cubiertas por capas de hielo durante el último período glacial 
(Wahl, Haigh, Woodworth et al. 2013), las deformaciones tectónicas en 
zonas sísmicamente activas (Larsen, Echelmeyer, Freymueller et al. 2003); la 
compactación de sedimentos en llanuras deltaicas  (Tӧrnqvist, Wallace, Storms 
et al. 2008) o aún la subsidencia debido a la reacomodación de las capas 
sedimentarias en respuesta a la extracción de hidrocarburos o agua subterránea 
(Syvitski, Kettner, Overeem et al. 2009). Como estos factores actúan solamente 
en determinadas regiones del planeta, los datos obtenidos por mareógrafos 
representan solamente el nivel del mar a escala local y es considerado como un 
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nivel medio del mar relativo (RMSL). Por estas razones, la distribución desigual 
de los registros de mareas y los movimientos verticales de la corteza son factores 
que dificultan la reconstrucción del nivel medio del mar global durante el siglo 
XX con valores más precisos. A partir de la utilización de la altimetría satelital se 
pudo determinar el nivel medio del mar desde una plataforma cuya referencia 
se encuentra fuera del planeta y con mayor precisión. Los radares altimétricos 
instalados en satélites como, por ejemplo, TOPEX/Poseidon (1992-2002), 
Jason-1 (2002-2008), Jason-2 (2008-2016) y Jason-3 (2016-2020), han estado 
proporcionando en secuencia y de manera continua estimaciones del nivel medio 
del mar global (GMSL) desde 1993. Más recientemente, los satélites Sentinel 6A 
(2020-2025) y Sentinel 6B (2025-2030) continuarán generando datos sobre 
la superficie del océano durante los próximos años (Donlon, Cullen, Giulicchi 
et al. 2021). Pese a que la altimetría satelital es la herramienta responsable por 
el monitoreo del GMSL en la actualidad, los datos de los mareógrafos siguen 
siendo útiles para el monitoreo del RMSL y también para la calibración entre los 
resultados obtenidos simultáneamente por radares altimétricos de diferentes 
satélites (Mitchum 2000; Nerem, Chambers, Choe et al. 2010).

En la costa peruana el comportamiento del nivel medio del mar (RMSL) en las 
últimas décadas han sido analizados a partir de los datos registrados por el 
mareógrafo denominado «Callao 2», instalado en La Punta, Callao (12.05°S, 
77.15°W). Quispe Arce (2002), por ejemplo, identificó en estos datos de marea 
un aumento del nivel medio del mar de 1 cm entre 1940 y 1970 y de 4 cm entre 
1970 y 2001, contabilizando un aumento acumulado en el RMSL de 5 cm para el 
período entre 1942 y 2001. Sin embargo, al analizar el intervalo entre 1976 y 2006, 
Ken Takahashi y otros investigadores identificaron una disminución del orden de 
-2,7±0.2 mm/año, cuya tendencia lineal coincidía con los datos de la altimetría 
satelital (1993-2008) frente a Lima (Takahashi, Mosquera, Aparco et al. 2014). 
Posteriormente, Rich Taylor (2017) halló un comportamiento similar al encontrado 
por Takahashi y el grupo de investigadores para los datos del Callao 2 a partir de 
1970, cuya tasa anual fue del orden de -3 mm/año. A partir de los datos de marea 
y de la altimetría satelital disponibles, la Agencia Espacial de los Estados Unidos 
(NASA) desarrolló una herramienta donde se puede obtener datos y proyecciones 
del comportamiento del nivel medio del mar para todas las regiones costeras con 
datos de mareógrafos (NASA s.f.). Esta información se basa en los trabajos de 
Fox-Kemper y otros y de Garner y otros investigadores que elaboraron diferentes 
escenarios de proyección del nivel medio del mar tomando como línea de base el 
período 1995-2014 (Kemper, Hewitt, Xiao et al. 2021; Garner, Hermans, Kopp et al. 
2021). Para el caso de la costa peruana se pudo estimar que hacia el año 2100 el 
nivel medio del mar aumentará entre 0,30 m (SSP1-1.9) y 0,80 m (SSP5-8,5 baja 
confianza) a tasas entre 3,4 y 17,1 mm/año.

2. Erosión de playas

Se utiliza el término playa para referirse a la orilla de un cuerpo de agua cubierta con 
sedimentos como arena o cantos rodados (Shepard 1973). Las playas oceánicas se 
forman y se encuentran en equilibrio principalmente con la energía de las olas, que 
determina sus características como forma, dimensión y tipo de sedimentos. Como 
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las olas son generadas principalmente por la acción del viento sobre la superficie 
del océano, su energía varía según las condiciones meteorológicas. En muchos 
lugares del planeta, las olas que llegan a la costa presentan un comportamiento 
estacional: en determinados períodos, como durante el verano, las olas son más 
pequeñas, con menos energía y las playas tienden a acumular sedimentos, ser más 
amplias y cubiertas con arena; mientras que, durante el invierno, las olas son más 
grandes y con energía suficiente como para retirar gran parte de los sedimentos 
finos acumulados y reducir el ancho de las playas. El resultado es un fenómeno 
cíclico de sedimentación y erosión de las playas. Se define, entonces, la erosión 
de playa como el proceso continuo de remoción que no es compensado por la 
llegada suficiente de nuevos sedimentos durante el ciclo, que lleva a la playa a 
disminuir su volumen y a retroceder hacia el continente con el fin de encontrar 
una nueva posición de equilibrio.

Como se ha mencionado previamente, Luijendijk y otros investigadores (2018) 
realizaron un análisis sistemático de las costas de los continentes e identificaron 
que el 24% de las playas a nivel global tienden a la erosión1. El aumento del nivel 
medio del mar global es reconocidamente la principal causa de la erosión de playas 
en la actualidad (Leatherman, Zhang y Douglas 2000). Por otra parte, si bien la 
construcción de estructuras costeras como rompeolas, espigones y malecones o 
la extracción y el dragado de arenas tienen importancia solamente a escala local 
(Zhang, Douglas, y Leatherman, 2004), no hay duda de que estas actividades 
humanas alteran el balance de sedimentos y constituyen una importante causa 
de la erosión de las playas (Xue, Feng, Yin et al. 2009).

En la costa peruana, la erosión de playas ha sido analizada en diversos estudios 
(León y Tavares Corrêa (2005); Leceta (2009); Tavares, Corrêa y Drenkhan 
(2010); Grández (2010); Rondón (2011); Tavares Corrêa y Rondón (2013); Tavares 
Corrêa y Rondón (2015); Tejada (2017); Rondón y Tavares Corrêa (2018), entre 
otros. La mayoría de estos estos estudios se basaron en la comparación de líneas 
de costa en intervalos de años y décadas obtenidas a partir de fotografías aéreas 
e imágenes satelitales y analizadas en un sistema de información geográfica 
(SIG) con el empleo de la extensión DSAS (Thieler, Himmelstoss, Zichichi et 
al. 2017). De manera general, los resultados mostraron que en los sectores 
costeros ocupados o modificados por estructuras construidas la erosión de 
playas es evidente y la línea de costa tiende a retroceder hacia el continente. 
Como ejemplo se puede mencionar la playa de Las Delicias en Trujillo, con tasas 
de retroceso del orden de 7,5 metros/año (León y Tavares Corrêa 2005), en la 
Herradura y la Costa Verde (Leceta 2009), Chorrillos (Grández 2010), la playa 
de Colán al norte de Paita (Rondón 2011) o San Bartolo (Tejada 2017), mientras 
que en sectores costeros no ocupados, inalterados o deshabitados, la línea de 
costa presentó estabilidad o avance hacia el océano. En estos casos se puede 
mencionar el sector entre Puémape y Chicama (Tavares Corrêa y Drenkhan 
2010), el de la Yarada de los Palos en Tacna (Tavares Corrêa y Rondón 2013) o la 
albufera de Medio Mundo (Rodríguez 2017).

1 Sus datos pueden ser visualizados en la siguiente URL: https://aqua-monitor.appspot.com/?datasets=shoreline

https://aqua-monitor.appspot.com/?datasets=shoreline
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En el artículo ya mencionado, Luijendijk y otros investigadores identificaron una 
localidad en el Perú entre los hot spots de playas del mundo como un sector 
erosivo con tasas entre 0,5 y 2 m/año: la bahía de Ite en Tacna. Dado que el 
período analizado fue el de 1984-2016, no se incluyen los años previos cuando 
ocurrió un intenso proceso de sedimentación en la bahía de Ite. Esto se debió a 
que, entre los años de 1960 y 1996 la actividad minera utilizó el río Locumba para 
la evacuar los relaves hacia el mar (Churata y Chambilla 2019). En la figura 1 se 
puede observar que la línea de costa del año 1997 fue la que registró el mayor 
avance de la playa en la bahía de Ite. A partir de ese año, con la interrupción de los 
aportes de relaves mineros hacia el mar, la línea de costa empezó a retroceder en 
respuesta a la erosión. Entre 1955 y 1997 había tal abundancia de sedimentos que 
la línea de costa avanzó alrededor de 1750 m (47 m/año) en la parte central de la 
bahía. Entre 1997 y 2020, debido a la escasez de sedimentos, las olas empezaron 
a retirar más sedimentos que depositar y la parte central retrocedió hasta unos 
450 metros o 19,5 metros/año. En la extremidad norte, la playa se mantiene más 
o menos estable porque recibe parte de los sedimentos que provienen de más al 
sur de la playa.

Figura 1. Comparación entre las líneas de costa en la bahía de Ite, Tacna

Fuente: Años 1955, 1962, 1976, 1981: fotografías aéreas  •  Años 1997, 2004, 2010, 2020: imágenes  
de Google Earth  •  El fondo corresponde a la imagen del año 2015.

Elaboración propia. Las líneas de costa de los años 1955 a 2004  
fueron elaboradas por Dania Chapell.

Posiblemente, el sector costero más afectado por la erosión de playas en el 
Perú se localiza en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. Este proceso 
erosivo comenzó a partir de la construcción del puerto de Salaverry, localizado a 
15 kilómetros al sur del área metropolitana de Trujillo, en La Libertad. El puerto 
de Salaverry se inició con la construcción de espigones y un rompeolas con el 
propósito de facilitar las operaciones portuarias. Con la presencia de estas 
estructuras, una gran cantidad de sedimentos transportados por las olas a lo 
largo de la playa se acumularon en el lado sur de la zona portuaria, dando lugar 
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a intensa acumulación de sedimentos y a la ampliación del ancho de la playa en 
más de 1 200 metros (Figura 2). El bloqueo de estos sedimentos al sur del puerto 
redujo drásticamente el aporte de arena a las playas ubicadas al norte, tales 
como Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. León y Tavares Corrêa (2004) 
han estimado que las tasas de erosión debido a la escasez de sedimentos fueron 
del orden de 3,2 m/año entre 1976 y 1997, con un máximo de 7,6 m/año en el 
balneario de Las Delicias. Paulatinamente, este proceso erosivo avanza hacia las 
playas más al norte.

Figura 2. Comparación entre las líneas de costa desde Salaverry hacia Trujillo

Fuente:  1962: fotografías aéreas  •  2000, 2015: imágenes de Google Earth  •  El fondo corresponde  
a una composición de imágenes de 2015 (izquierda) y 2018 (derecha).

Elaboración propia. Las líneas de costa de 2000 y 2015  
fueron elaboradas por Erich Nakasone.

Finalmente, un sector que presenta características distintas a las de los ejemplos 
anteriores es la playa de la albufera de Medio Mundo. Como se puede observar en 
la Figura 3, la línea de 1945 es la más antigua entre las líneas de costa analizadas 
y es la que se ubica más al interior de la costa. En dirección al mar, las líneas 
subsiguientes son cada vez más recientes hasta llegar a la de 2015. Esta tendencia 
creciente muestra que en este sector de la costa peruana la playa avanza hacia el 
mar. En este caso, aparentemente, no hay ninguna intervención antrópica, como 
en los casos anteriores, y tampoco hay una fuente cercana que aporte sedimentos 
en cantidad suficiente como para promover el crecimiento de esta playa. En este 
ejemplo, no hay signos de erosión.
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Figura 3.  Comparación entre las líneas de costa en la playa de la albufera de Medio Mundo, 
ubicada en el distrito de Végueta, provincia de Huaura, Lima

Fuente: Líneas de los años de 1945, 1966, 1971: fotografías aéreas  •  1985, 1998, 2007, 2015: imágenes  
de Google Earth  •  El fondo corresponde a una imagen de enero de 2020.

Elaboración propia. Las líneas de 1985, 1998, 2007 y 2015  
fueron elaboradas por María Isabel Rodríguez (Rodríguez 2017).

3. Relación entre el nivel del mar  
 y la erosión de playas

El modelo de Bruun (1962) relaciona el aumento del nivel del mar con la erosión 
de las playas. Se trata de un modelo bidimensional, transversal a la costa, que 
presenta un perfil de equilibrio ajustado a las condiciones de energía de las olas y 
a la disponibilidad de sedimentos. A medida que el nivel del mar aumenta, la parte 
superior de la playa se erosiona y retrocede, mientras que la parte inferior del perfil, 
por debajo del nivel del mar, se eleva por sedimentación. Así, el resultado neto es 
de un perfil que se mantiene en equilibrio gracias al desplazamiento hacia arriba, 
proporcional al aumento del nivel del mar y en retroceso hacia el continente. Pese 
a las limitaciones del modelo, ampliamente discutidas en la literatura (Davidson-
Arnott 2005), diversos autores lo siguen utilizando (Gutierrez, Williams y Thieler 
2009; Rosati, Dean, y Walton 2013). 

Con base en el modelo de Bruun (1962) se podría esperar que con el aumento 
del GMSL las playas del planeta deberían de erosionarse y retroceder hasta 
encontrar un nuevo perfil de equilibrio. En la costa peruana el nivel del mar no 
presenta un comportamiento similar al observado a escala global. La limitación 
temporal de los datos de marea, los movimientos verticales de la corteza o, 
incluso, la variabilidad en la que el sistema acoplado océano-atmósfera interfiere 
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en el nivel del mar a escala interanual/decenal (Moreira, Cazenave, y Palanisamy 
2021) podrían explicar estas diferencias. Sin embargo, las playas se erosionan 
tanto con el aumento como también en condiciones de relativa estabilidad del 
nivel de mar. En este caso, la posición de la línea de costa depende del balance 
de sedimentos, que es el resultado del equilibrio dinámico entre la entrada y la 
salida de sedimentos de la playa. Este balance de sedimentos puede ser alterado 
de forma natural a partir de los sedimentos transportados por los ríos o por las 
actividades humanas, a través de la construcción de estructuras costeras, y 
ocasionar el avance o el retroceso de la playa por acción de las olas.

Como ejemplo de alteración del balance de sedimentos por los procesos naturales 
se puede mencionar el caso de la playa de Máncora, en Piura, que experimentó un 
gran avance durante el fenómeno de El Niño 1982-83 debido a la activación de una 
quebrada (Woodman y Mabres 1993). En este mismo evento, el río Jequetepeque, 
en La Libertad, transportó más de 30 millones de metros cúbicos de sedimentos 
al océano (Tavares Corrêa y Rondón 2015). Durante el Niño Costero de 2017, 
los ríos de la costa transportaron grandes cantidades de sedimentos al océano 
formando pequeños deltas que se mantuvieron por varios meses antes de ser 
erosionados. Por otra parte, la albufera de Medio Mundo es un ejemplo de playa 
que ha avanzado en dirección al mar sin disponer de una fuente de sedimentos. 
Un caso similar fue observado en la parte sur del litoral de Tacna cuyo avance de 
la playa fue del orden de 116 m entre 1955 y 2004 (Tavares Corrêa y Rondón 2013). 
Al igual que en la albufera de Medio Mundo, no se ha identificado una fuente de 
sedimentos que explique este aumento del orden de ≈2,4 m/año. 

En cuanto a la alteración del balance de sedimentos en sectores modificados 
por las actividades humanas se puede mencionar los casos de la bahía de Ite, 
del Puerto de Salaverry y de la construcción de represas. En todos estos casos, 
la erosión de playas se produce debido a un desequilibrio en el balance de 
sedimentos provocado por la interrupción del flujo de sedimentos. En el caso de la 
bahía de Ite este fenómeno fue muy evidente. Sin el aporte de los relaves mineros 
hacia el mar la playa dejó de crecer y la erosión empezó a predominar desde 
1997. En el caso del puerto de Salaverry, el espigón construido para retener los 
sedimentos transportados por las olas y favorecer a las operaciones portuarias, ha 
interrumpido un enorme flujo de sedimentos —entre 40 y 50 millones de metros 
cúbicos— y provocado erosión a lo largo de 25 kilómetros de playas al norte del 
puerto. Finalmente, la presencia de represas en los ríos reduce significativamente 
el aporte de sedimentos al océano. Durante el evento El Niño de 1997-98, la 
represa de Gallito Ciego, ubicada en el río Jequetepeque, retuvo alrededor de 
60 millones de metros cúbicos de sedimentos que estaban destinados al océano 
(Tavares Corrêa y Rondón 2015).

Finalmente, como un balance de los resultados alcanzados por los estudios 
mencionados, se puede señalar que —tal como se ha descrito en Tavares Corrêa 
y Drenkhan (2010)— la erosión de playas en la costa peruana se concentra en 
aquellos sectores modificados por las actividades humanas mientras que en los 
sectores en donde no hay actividades u ocupación significativa predomina el 
avance o la estabilidad de la playa. Así, la erosión identificada se debe solamente 
a factores de orden local y no debido al aumento del GMSL. Con el fin de validar 
estas conclusiones, se analizaron los datos del estudio de Luijendijk y otros 
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investigadores para la costa peruana y los resultados se fueron los siguientes: en 
el Perú el 15% de la extensión total de la costa está en retroceso (erosión), el 55% 
es estable y el 33% avanza en dirección al mar. Moquegua es el departamento cuya 
extensión de la costa presenta mayor porcentaje de retroceso (76%), mientras que 
Lima es el de mayor avance (54%) y Piura el más estable (74%). Una síntesis de los 
resultados por departamento se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Porcentaje de avance, retroceso y estabilidad  
de la costa peruana, según departamento*

Fuente: Luijendijk, Hagenaars, Ranasinghe et al. (2018).
Elaboración propia.

80

70

60

50

40

30

20

10

 0

AN
C

ASH

AREQ
U

IP
A

IC
A

LA L
IB

ERTA
D

LAM
BAYEQ

U
E

LIM
A

M
O

Q
U

EG
U

A

PIU
RA

TA
C

N
A

TU
M

BES

AVANCE ESTABLE RETROCESO

* La Provincia Constitucional del Callao está considerada dentro del departamento de Lima.

4. Conclusiones

A partir de los datos de mareas y de la altimetría satelital se sabe que el nivel 
medio del mar global aumenta de manera progresiva y que la erosión de playas 
es una consecuencia de este proceso. Sin embargo, en la costa peruana no se 
observa esta tendencia de manera muy evidente. La erosión de playas solo ha 
sido identificada en el 15% de la costa y, en la mayoría de los casos, está asociada 
a la construcción de estructuras costeras de protección. En los casos descritos, 
como el del puerto de Salaverry y el de la bahía de Ite, tanto el retroceso, como el 
avance comparten un mismo sector costero como resultado de las alteraciones en 
el balance de sedimentos y representan eventos a escala local. La mayor parte de 
la costa peruana es estable (52%) o avanza (33%) hacia el mar y las razones para 
este comportamiento no son muy claros, pero pueden estar relacionados tanto 
con movimientos verticales de la corteza como con interacciones de largo plazo 
entre la atmósfera y el océano. Según las proyecciones para la costa peruana, el 
nivel medio del mar aumentará entre 0,30 y 0,80 metros hacia 2100. Se estima 
que varios de los sectores actualmente expuestos a la erosión, principalmente, 
aquellos ocupados por centros poblados, van a ser los más vulnerables en la costa 
peruana al final del presente siglo.
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EDWARDS T. L., GOLLEDGE N. R., HEMER M., KOPP R.E., KRINNER G., MIX A., NOTZ 
D., NOWICKI S., NURHATI I. S. RUIZ, L., SALLÉE J-B., SLANGEN A. B. A. e Y. YU (2021). 
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