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RESUMEN

El presente trabajo está orientado a analizar el proceso constructivo para un muro de 

escolleras mediante la realización de investigaciones bibliográficas, teniendo en cuenta 

que este tipo de proyectos son realizados tanto de forma marítima como terrestre.

Debemos tener en claro cuál es la finalidad con la que se decide realizar este tipo de 

proyectos, existen lugares donde los fuertes oleajes debido a condiciones climáticas 

extremas en ciertas épocas del año dificultan de manera considerable tanto en puertos 

marítimos como en lugares turísticos, afectando así el comercio y el desarrollo de las 

regiones en las cuales están presenten estos fenómenos.

Un dique de escollera tiene como finalidad el impedir que las fuertes corrientes marítimas 

afecten a las estructuras de los puertos marítimos, además impiden el paso de grandes 

olas minimizando así el riesgo que estas provocan a lo largo de la línea costera en donde 

se encuentran estos enormes disipadores de energía, también ayudan a evitar el sedimento 

que es arrastrado por las corrientes marinas ya sea, hacia las playas o hacia los puertos 

marítimos reduciendo la contaminación tanto ambiental como visual que estos 

sedimentos generan y así poder impulsar el turismo, el comercio, el desarrollo, etc., 

logrando que la económica pueda fluir sin inconveniente alguno.

Palabras claves: Escollera, dique, comercio, rompeolas, construcción, estructuras, 

oleaje, corrientes marinas.
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ABSTRACT

This paper is aimed at analyzing the construction process for a wall of breakwaters 

through the realization of bibliographical research, taking into account that this type of 

projects is carried out both maritimely and terrestrially.

We must be clear about the purpose for which it is decided to carry out this type of proj ect, 

there are places where the strong waves due to extreme climatic conditions at certain 

times of the year make it considerably difficult both in seaports and in tourist places, thus 

affecting trade and the development of the regions in which these phenomena are present.

A breakwater dam aims to prevent strong sea currents from affecting the structures of 

seaports, in addition they prevent the passage of large waves thus minimizing the risk that 

these cause along the coastline where these huge energy sinks are located, they also help 

to avoid the sediment that is dragged by the sea currents either , to the beaches or to the 

seaports reducing the environmental and visual pollution that these sediments generate 

and thus be able to boost tourism, trade, development, etc., achieving that the economic 

one can flow without any inconvenience.

Keywords: Mole, dike, trade, breakwaters, construction, structures, waves, sea currents.
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1. INTRODUCCIÓN.

EL presente trabajo está realizado con la finalidad de poder contribuir con la ampliación 

de conocimientos relacionados con la creación de terrenos costeros ganados al mar, 

mediante la implementación de estructuras disipadoras como lo son los muros de 

escolleras [1].

Desde la antigüedad, la navegación marítima fluvial propició desarrollo del comercio y 

el intercambio cultural de los diversos pueblos. Fenicios, griegos y romanos establecieron 

redes de navegación apoyadas en puertos que actuaban como nodos de conexión del 

transporte, el comercio y la cultura entre diferentes pueblos. Para asentar los pueblos en 

la antigüedad se utilizaban los abrigos naturales de la costa, las ensenadas y sobre todo 

los ríos navegables. Aunque no se solían construir grandes obras de abrigo por su elevado 

coste, en algunos casos como el puerto de Alejandría o el de Ostia en la desembocadura 

del Tíber, se construyeron diques de escollera para crear zonas abrigadas artificiales [2].

Las playas ecuatorianas, en determinadas épocas del año, son sometidas a procesos de 

erosión y acreción por acciones directas del oleaje haciendo que la línea de costa presente 

variaciones. El retroceso costero derivado de procesos erosivos naturales o inducidos 

antrópicamente, resulta una constante en varias zonas costeras de Ecuador y afecta a la 

actividad turística, con diversas repercusiones en su economía [3].

Los diques de piezas sueltas o diques rompeolas son las obras más comúnmente usadas 

para la protección de áreas costeras o puertos contra la acción del oleaje. Estas estructuras 

disipan la energía del oleaje por los procesos de: 1) rotura, 2) fracción sobre y en el interior 

del macizo granular y 3) transmisión de oleaje hacia la parte abrigada [4]. La mayoría de 

los rompeolas están conectados a tierra y generalmente construido en pares 

perpendiculares a la orilla y extendiéndose a la misma longitud [5].

Proteger la zona costera de la energía del oleaje, es el objetivo principal de los rompeolas, 

sea para la protección de la zona litoral, para cuestiones turísticas o de embarcaciones o 

para cualquiera que sea la necesidad de contar con la menor energía de oleaje posible en 

la costa. Al encontrarse con un rompeolas, el oleaje sufre los llamados fenómenos de flujo 

sobre taludes (transmisión, reflexión, rebase, ascenso máximo, descenso máximo, etc.), 

que son dependientes de la interacción agua-estructura; es decir, de las características del 

oleaje y de la morfología del rompeolas. Es importante, entonces, adecuar el mejor diseño 

de estructura acorde a las condiciones del oleaje [6].
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l.l.Objetivo.

Analizar el proceso de construcción de un muro de protección o rompeolas para un puerto 

marítimo mediante el método investigativo y así poder brindar información que sea de 

ayuda para las personas que lo requiera.

1.2.Planteamiento del Problema.

Un muro de protección implementado en la zona de una obra portuaria es de gran 

importancia, debido a que existen lugares donde la presencia de oleajes fuertes causa 

muchos daños en las estructuras que se encuentran realizadas en la línea costera, por lo 

cual se toma la decisión de implementar un muro de protección, logrando así minimizar 

los daños como erosión de la infraestructura, reducir la presencia de sedimentos 

arrastrados por las corrientes marinas y permitir aguas más tranquilas para el arribo de 

barcos, permitiendo un desarrollo con normalidad de las actividades portuarias.
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2. DESARROLLO

Análisis del Procedimiento Constructivo de un Muro de Protección de una Obra 

Portuaria

2.1.Definidón de Rompeolas o Dique en Talud.

Son estructuras construidas de rocas, constantemente protegidas por capas de roca pesada 

o fusionadas de concreto. Tienen como intención proveer aguas calmas para el anclaje de 

embarcaciones resguardándolas del ataque de las olas y de las corrientes [7].

2.2.Elementos de un Dique en Talud

Los elementos principales los cuales forman parte de un dique en talud son:

- Núcleo, es la parte céntrica del dique que soporta los mantos de escollera y 

posibilita su ejecución. Tiene que tolerar deformaciones y su permeabilidad será 

compatible con las condiciones hidrodinámicas contempladas en el proyecto.

- Capa de filtro, es la parte intermedia de los diques que será colocada sobre la parte 

exterior del núcleo. Habitualmente, está compuesta por una o varias capas de 

escollera de tamaño creciente desde el núcleo hacia el exterior. La sucesión de 

tamaños evita el pase de las partículas del núcleo hacia el exterior.

- Manto principal, que va instalado sobre la capa externa del filtro. Está constituido 

por elementos de escollera naturales o artificiales de mayor tamaño y su propósito 

principal es resistir la acción del oleaje que actúa sobre él.

- Banqueta, sirve de apoyo inferior al manto principal.

- Espaldón, generalmente sobre la coronación del dique se dispone una estructura 

de hormigón con objeto de eliminar o reducir los rebases.

- Losa de hormigón, sirve como camino de rodadura y para proteger al núcleo frente 

a posibles rebases.

- Manto inferior, protege el talud inferior del dique frente a la agitación y posible 

rebases [8].

2.3.Criterios de Diseño Generales.

2.3.1. Vida Útil

Se plantea que, para determinar la vida útil, es necesario considerar debidamente, a lo 

menos, los siguientes puntos:

- Objetivo de las instalaciones.

- Condiciones de uso del entorno y de otras instalaciones.
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- Efectos de la vida útil en la aplicación de medidas para la comprobación del 

rendimiento y la selección del material, considerando los efectos ambientales [9].

Tabla 1:Definición de la vida útil según ISO 2394:1998

Clase Vida útil de diseño 
(años) Ejemplo

1 1-5 Estructuras temporales

2 25 Elementos estructurales reemplazables

3 50
Estructuras y construcciones públicas. Estructuras 
que no clasifiquen en la clase 4

4 100 o más
Estructuras de tipo: conmemorativo, especiales, alta 
importancia y de larga escala temporal

Fuente: Guia de Diseño, Construcción, Operación y  Conservación de Obras Marítimas y  Costeras

2.3.2. Estados Límites.

El término “estado límite” se usa para describir una condición en la que una estructura o 

parte de ella deja de cumplir su pretendida función. Existen dos tipos de estados limites:

- Estado límite de servicio: Aquellos relacionados a condiciones de 

funcionamiento, cuyo incumplimiento puede afectar el normal uso de la obra.

- Estados límites de resistencia: Corresponden a los vinculados con la capacidad 

resistente ante cargas ultimas y se relacionan directamente con la seguridad 

estructural para prevenir el daño y el colapso [9].

2.3.3. Clasificación del Oleaje Oceánico

Las olas que componen una serie de tiempo de oleaje poseen una extensa gama de 

periodos, alturas y longitudes. Estas se pueden clasificar de acuerdo con su periodo, 

longitud, fuerza generadora y cantidad de energía de acuerdo a la siguiente figura [9].

Tabla 2:Clasificación de las ondas por su periodo

Nombre Periodo (I) Longitud
(L) Altura (H) Fuerza generadora Fuerza restauradora

Gravedad 1 a 30 s
De metros 
a cientos 
de metros

De 
centímetro 

s a 15 m
Viento Gravedad

Infragraveda
d

30 s a 30 
min

100 a 200 
m Pequeña Viento Gravedad, fuerza de 

Coriolis

Periodo largo 5 min a 24 
h

Pueden 
llegar a 
ser de 
escala 

planetaria

1 a 5 m
Sismo, derrumbes, 

atracción de cuerpos 
celestes

Gravedad, fuerza de 
Coriolis

Transmarea Más de 24 
h - 0 a 12m Oscilaciones

climáticas
Gravedad, fuerza de 

Coriolis

Fuente: Guia de Diseño, Construcción, Operación y  Conservación de Obras Marítimas y  Costeras
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2.3.4. Clima Marítimo y Metereológico.

Normalmente en los proyectos se incluye información sobre todos o alguno de los 

aspectos siguientes:

- Las alturas, los periodos y la excedencia de determinadas alturas de ola.

- Las mareas y las elevaciones del nivel del mar.

- Las corrientes

- El viento

- La lluvia

- La niebla

- La temperatura

Esta información es necesaria para estudiar la resistencia de las diferentes estructuras 

frente a las solicitaciones producidas por el mar, y/o la funcionalidad de la solución [10].

2.3.5. Estabilidad del Dique.

Los diques deben ser estructuralmente estables en todas las fases de construcción. A tal 

fin, los procesos constructivos se diseñarán de forma que:

- Las cargas sobre el terreno sean compatibles con la capacidad portante del suelo.

- El nivel de daños producidos por el oleaje sea admisible.

- Los taludes y la altura frente de vertido de material en las distintas fases del avance 

aseguren la estabilidad al deslizamiento [8].

2.3.6. Cargas Sobre el Terreno.

En ocasiones los suelos sobre los que se construyen los diques no tienen la capacidad 

portante suficiente para las cargas que el dique trasmite. Para solventar este problema se 

puede(n) emplear alguna(s) de las siguientes alternativas:

• Eliminación de las capas superficiales de suelos inadecuados.

• Tratamiento de mejora de suelos.

• Ejecución por fases [8].

2.3.7. Tamaños de los Bloques de Piedra de Escollera

• Escollera gruesa: Son piedras macizas de aproximadamente 1m de ancho. Estas 

piedras se deben usar en la parte baja del muro.

• Escollera media: Son piedras macizas de aproximadamente 0.5m de diámetro. 

Estas piedras se deben usar en la mayor parte del muro.
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• Escollera fina: Son piedras menores a 40cm de diámetro que sirven para rellenar 

lo que más se pueda los espacios entre las piedras grandes y medianas [11].

2.4.Ejecución por Fases

El dique se construirá con la siguiente secuencia:

1. Se draga, cuando esté previsto, el terreno no apto (Ver Anexo 3).

2. Se coloca el material que forma el dique hasta llegar a una cota de coronación 

predeterminada (Ver Anexo 4), comunicando al suelo unas cargas admisibles para 

éste.

3. Se espera el tiempo necesario para que el suelo se fortalezca y aumente su 

capacidad portante por efecto de la carga que soporta.

4. Se coloca el resto del material que constituye el dique (Ver Anexo 5), 

transmitiendo al terreno ya consolidado unas cargas que son admisibles [10].

2.5.Prevención de Daños Producidos por el Oleaje Durante la Construcción.

Para poder planificar y construir adecuadamente un dique, y en particular, para determinar

los desfases en la colocación de las distintas capas, se debe proceder de la siguiente forma:

- Verificar que la anchura y la cota de la coronación de la plataforma de avance 

considerada en el proyecto son adecuadas al clima marítimo previsto para el 

periodo durante el que se va a construir y a los medios que se van a emplear.

- Estimar, para cada capa, la Hs que produce daños no admisibles.

- Determinar la Hs incidente sobre las distintas zonas del dique en construcción en 

función del avance del dique, por cuanto éste afecta a la propagación del oleaje 

(Ver Anexo 6).

- Relacionar las alturas de ola incidente con las alturas de ola en el punto de registro 

-boya de la red de puertos del estado y/o boya instalada expresamente-.

- Obtener los periodos de excedencia de aquellas alturas de ola que producen daños 

no admisibles a los distintos mantos, de forma que se puedan planificar la 

construcción del dique determinando los desfases en la colocación de los mantos.

- Prever las alturas de ola incidente en las zonas sensibles del dique en construcción. 

Las previsiones realizadas con 72 horas tienen gran fiabilidad, sin embargo, esta 

fiabilidad es moderada en las previsiones realizadas con 7 días de antelación.

- Redactar procedimientos de actuación cuando se prevea la llegada de olas con 

altura que pueda producir daños.
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- Mantener procedimientos de actuación cuando se prevea la llegada de olas con 

altura que pueda producir daños.

- Mantener acopios de escolleras de distintos tamaños para poder reforzar, de 

acuerdo con los procedimientos de actuación, los diques ante la previsión de los 

temporales.

- La combinación de altura de ola, nivel del mar y cota de coronación del dique 

puede producir rebases que dañen el trasdós de la estructura del dique y a las 

personas o los equipos que permanezcan sobre el (Ver Anexo 7).

- Construir morros de invernada cuando el plazo de ejecución del dique exceda de 

la duración de los periodos de calma.

- Durante la construcción las acciones del oleaj e en el lado interior del dique pueden 

ser muy superiores a las que tendrá cuando esté construido. Si esta circunstancia 

no ha sido considerada en el proyecto es necesario revisar la sección del dique y 

disponer de protecciones provisionales [10].

2.6.Taludes y Alturas de Frente de Vertido.

Los taludes, que, de forma natural, adquieren los materiales con los que se construyen los 

diques, en ausencia de mareas y oleajes, son:

- Todo-uno entre 1,1:1 y 1,3:1.

- Escolleras entre 1:1 y 1,25:1.

Con los taludes naturales la estabilidad de los diques es precaria, y tanto más precaria 

cuanto mayor sea la altura del frente del vertido, por lo que ésta última se debe limitar. 

Se recomienda limitar la altura equivalente del frente heq.

heq < 15m.

heq = hem + 0.75 hsum. 

heq = Altura equivalente del frente. 

hem = Altura emergida del frente. 

hsum = Altura sumergida del frente.

Para diques con alturas superiores a 18/20m., además de los condicionantes reseñados, 

los volúmenes de material para avanzar cada metro del dique son muy importantes, por 

lo que es conveniente realizar el vertido del material en dos o más fases, de forma que
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la(s) primera(s) se lleven a cabo con medios marítimos y la última con vertido terrestre 

sobre la anterior [10].

2.7.Infraestructuras e Instalaciones Auxiliares.

Para empezar la construcción de un dique en talud poder ser necesario disponer de 

infraestructura e instalaciones auxiliares, tales como:

- Muelles auxiliares, en ellos atracan para su carga gánguiles, pontonas y 

embarcaciones auxiliares.

- Áreas para la instalación de parques de fabricación de escolleras artificiales.

- Superficies para acopio de todo-uno, escolleras naturales y artificiales.

- Caminos de acceso a los acopios, a los muelles auxiliares y al dique.

- Balizamiento de la zona de trabajo.

- Instalaciones de boyas para medir el oleaje y/o correntímetros.

- Instalaciones de barreras para evitar la contaminación y/o turbidez.

- Construcción de cargaderos para gánguiles (Ver Anexo 8). Para determinar el 

gálibo del cargadero se considerará:

o La altura de la marea máxima. 

o El franco - bordo de las embarcaciones en lastre. 

o Un resguardo de 0.5 m.

Para determinar el calado del muelle en el que se instala el cargadero se 

considerará:

o La altura mínima de la marea. 

o El calado de las embarcaciones a plena carga. 

o Un resguardo de 1m [10].

2.8.Actividades Previas.

Antes de iniciar la construcción del dique se realizarán, sí son necesarias, las siguientes 

actividades:

- Reconocimientos batimétricos del área donde se asienta el dique y de las 

adyacentes que puedan ser afectadas por el mismo.

- Previsiones de los climas marítimo y de meteorología:

o Previsión de dirección, periodo y altura de la ola. 

o Previsiones de las direcciones y las velocidades de la corriente 

o Previsión de clima atmosférico y, en concreto, de la velocidad del viento.

- Análisis de la propagación del oleaje:
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o Para distintas situaciones de avance en la construcción del dique se 

relacionará, mediante estudios de propagación en modelo físico o 

matemático, el clima marítimo en las boyas de referencia -dirección, 

periodo y altura de ola- con el clima de las zonas más sensibles del dique 

-en principio la de avance y sus aproximaciones-. 

o Los estudios de propagación se complementarán con estudios de rebases 

para las distintas cotas de coronación del dique en las distintas fases 

constructivas.

- Determinación de los umbrales de riesgo de la siguiente forma:

o Se calcularán las alturas de ola incidente que producen daños no tolerables 

a los distintos mantos que se construyen o que provocan rebases no 

tolerables.

o Se relacionará la ola incidente -altura, periodo y dirección- con la ola en 

la boya de referencia.

- Establecimiento de un protocolo de actuación para los distintos umbrales de 

riesgo, que reflejará la siguiente información:

o Refuerzo de los taludes. 

o Retirada del personal de las zonas de riesgo. 

o Retirada de la maquinaria sobre el dique. 

o Retirada de las embarcaciones y refugio en el puerto.

- Activación de alarmas [10].

2.9.Materiales.

En la construcción de diques se llegan a demandar cantidades muy importantes de 

materiales. Para ellos hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- La disponibilidad de cantera. Imprescindible para construir el dique.

- La explotación de la(s) cantera(s).

- El transporte a la obra o al lugar de acopio.

- Los acopios en cantera(s), en obra o intermedios.

- Los medios de carga, transporte y colocación en obra, tanto terrestre como 

marítimos.

El control de las características de los materiales, para asegurar que se cumplen las 

especificaciones del pliego, se efectuaran sin interferir en los procesos productivos y, en
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principio, se debe realizar en origen, esto es, en canteras, en las plantas y en los parques 

de fabricación [10].

2.10. Colocación del Núcleo y de los Mantos con Medios Marítimos.

2.10.1. Equipos marítimos para la colocación del núcleo y de los mantos.

• Gánguiles con apertura de fondo (Ver Anexo 9 y 10).

o Las capacidades varían entre los 300/400 m3 para los de menor porte y 

más de 1000 m3 para los mayores.

o La amplitud de la apertura es también variable oscilando entre 1,5/2,0 m 

para los gánguiles de menor amplitud y 3/4 m. para los de mayor apertura.

o La velocidad que alcanzan se sitúa entre 2 y 4 m/s a plena carga y entre 

2,5 y 6 m/s en lastre.

o El calado a plena carga varia de unos modelos a otros oscilando entre 3,5 

m y 4,5 m.

o Habitualmente los gánguiles no admiten el impacto de escollera de más de 

5kN con caídas superiores a 3 m, por lo que éstas se deben colocar en la 

cántara del gánguil con máquinas cargadoras, en general palas o grúas. No 

obstante, hay equipos con las cántaras protegidas con defensas que 

admiten el impacto de escolleras de 20 kN con una caída desde 4 m de 

altura.

o Pueden trabajar con Hs <= 2 m.

• Gánguiles de vertido lateral (Ver Anexo 11).

o Tienen la cubierta sectorizada, por lo que pueden cargar materiales con 

distintas granulometrías y verterlos en distinto lugar.

o Se cargan con el auxilio de palas o grúas.

o Tienen gran precisión en la colocación.

• Pontonas con grúas sobre cubierta (Ver Anexo 12):

o Pueden ser autopropulsadas o remolcadas.

o Se utilizan para transportar y colocar los materiales de los mantos y, en 

particular, los grandes bloques que por su tamaño no admiten los 

gánguiles, así como aquellos elementos que deben ubicarse con mucha 

precisión [10].
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2.10.2. Elección de equipos.

El número y la capacidad de las embarcaciones para colocar el material de los diques por 

mar se diseñarán teniendo en cuenta:

- Los rendimientos que se pretenden obtener.

- La previsión temporal del trabajo por número de días en cada mes y de horas de 

cada día.

- Las condiciones de clima marítimo en las que se prevea trabajar [10].

2.10.3. Secuencia de colocación.

Se estudiará para cada caso la secuencia de colocación teniendo en consideración los 

aspectos que se detallan a continuación:

• La colocación se debe iniciar, necesariamente, por el núcleo.

• Es conveniente extender el núcleo en tongadas cuyos espesores no sean superiores 

a 5m y proteger los taludes con los distintos mantos a la mayor brevedad posible. 

Se determinará, para las distintas profundidades, la(s) capa(s) de manto 

requerida(s) para proteger el núcleo de la acción del oleaje.

• Colocación de los mantos de protección del núcleo se debe hacer a la mayor 

brevedad posible al objeto de:

o Reducir la superficie del núcleo sometida a la agitación producida por el 

oleaje para disminuir los daños en caso de temporal. 

o Asegurar la estabilidad de los taludes.

o Optimizar la utilización de los materiales precedentes de cantera para 

disminuir las cantidades de escollera que es necesario acopiar [10].

2.10.4. Control de colocación.

Se establecerán procedimientos para verificar:

• Las características físico - químicas de las escolleras naturales y artificiales que 

establezca el pliego del proyecto.

• La geometría de las capas -talud y espesor-.

Además, se evitará que los controles interfieran en los procesos constructivos [10].
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2.11. Colocación del Núcleo y de los Mantos con Medios Terrestres.

2.11.1. Secciones de avance.

Los diques (Ver Anexo 13) se encuentran sometidos a las acciones del oleaje y durante 

su construcción existen partes de los mismo desprotegidas, que carecen de los mantos de 

protección en su totalidad.

La cantidad de escolleras naturales y/o artificiales requerida para la protección del núcleo 

es muy variable en función de la sección tipo proyectada, si bien suelen representar entre 

el 25% y 50% del volumen del material del núcleo [10].

2.11.2. Secuencia de colocación.

1. Los camiones descargan el material del núcleo en la zona inmediata al frente de 

avance.

2. Con un tractor o pala cargadora, se empuja el material que habitualmente queda 

colocado con un talud entre 1,1:1 y 1,3:1.

3. Con una retroexcavadora se rectifican los taludes hasta conseguir, dentro del 

alcance de la máquina, los taludes del proyecto.

4. A continuación, las partes del talud que no han podido ser rectificadas con la 

retroexcavadora se completan colocando el material con una bandeja accionada 

por una grúa o vertiéndolo desde un gánguil.

5. Tras comprobar la correcta colocación del núcleo se actúa de forma análoga con 

las siguientes capas del manto.

Las escolleras naturales o artificiales mayores de 30kN se colocan de forma 

individualizada con grúa, la cual debe tener un sistema de posicionamiento por 

coordenadas [10].

2.12. Superestructura de Diques en Talud.

2.12.1. Introducción.

Con mucha frecuencia la sección de los diques está formada en su parte superior por una 

losa y un espaldón, siendo sus principales funciones respectivas las siguientes:

• Espaldón: evitar o limitar los rebases y servir de apoyo al manto de protección 

principal (Ver Anexo 15).

• Losa: sellar la superficie superior, evitando su colapso por acción de los rebases, 

así como actuar de soporte al pavimento y a las instalaciones [10].
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2.12.2. Ejecución.

Los procesos de ejecución de la superestructura de los diques varían de forma 

significativa en función de los aspectos siguientes:

• El clima marítimo, puesto que la acción combinada de las mareas y el oleaje afecta 

a las fases constructivas.

• El ancho de la plataforma (Ver Anexo 16), ya que en ocasiones la construcción 

de losas y espaldones hay que compatibilizarla con el paso de los camiones que 

transportan el material al frente de avance.

• Los asientos del dique, dado que cuando los terrenos sobre los que se construyen 

los diques experimentan asientos significativos se debe tener en cuenta esta 

circunstancia e iniciar la construcción de losas y espaldones cuando los asientos 

remanentes sean admisibles [10].

2.12.3. Instrumentación y control.

Con independencia de los que en materia de instrumentación determine el proyecto, es 

conveniente:

• Referenciar geométricamente puntos en la losa y en el espaldón con el siguiente 

criterio:

o Una referencia al menos cada 100 m de espaldón y losa. 

o En los cambios de sección y orientación.

• Referenciar geométricamente puntos en las escolleras artificiales con el siguiente 

criterio:

o Una referencia al menos cada 100 m de dique 

o Una referencia en los cambios de sección y orientación [10].
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3. CONCLUSIÓN

En la presente investigación bibliográfica se ha analizado los procesos más comunes en 

los cuales se lleva a cabo la realización de un muro de protección, muro de escollera, 

rompeolas o dique de escollera, conocidos con diferentes nombres dependiendo de la 

región en donde se lleve a cabo el proyecto.

La finalidad de implementación de este tipo de estructuras es brindar aguas más tranquilas 

en las cuales se puedan llevar a cabo la navegación desde los barcos más pequeños hasta 

las enormes embarcaciones mediante las cuales se realiza actividades de comercio de 

puerto a puerto, además brindan mayor seguridad a la población evitando el oleaje 

agresivo el cual en ocasiones causa daños no solamente a los puertos, también a las 

estructuras habitacionales que se encuentren cercanas a la línea costera.

Para poder realizar la construcción de un muro de protección es necesario realizar una 

serie de estudios previos, que van desde un estudio meteorológico hasta llegar a la etapa 

de construcción, un punto importante que limita la construcción de un dique de escollera 

es el alto coste de construcción, debido a esto es importante tener bien en claro el tipo de 

necesidad que se requiere satisfacer con estas estructuras antes de llevarlas a cabo.

Además, es fundamental tener acceso constante a los materiales de escollera antes de 

empezar con la etapa de construcción, debido a que, si no se cuenta con este elemento 

importante, podría representar una pérdida importante de tiempo y por ende significaría 

un gasto elevado que no estará incluido dentro del presupuesto de construcción lo cual 

terminara en problemas para las personas encargadas de la ejecución del proyecto.
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Marino Costero.

5. ANEXOS.
Anexo 1: Dique en talud y  sus elementos

Fuente: Obras Portuarias. 

Anexo 2: Rebase

r
™  •  *

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 3: Dragado.

T _

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.
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Anexo 4: Relleno con medios marítimos.

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.

Anexo 5: Relleno con medios marítimos y  acabado dique.

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 6: Avance de un dique en construcción

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 7: Rebases durante la construcción de un dique

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.
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Anexo 8: Cargadero gánguil.

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 9: Gánguil con apertura de fondo

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 10:Escollera artificial en gánguil.

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 11: Gánguil de vertido lateral.

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.
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Anexo 12: Pontonas colocando escollera.

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 13: Secuencia constructiva dique en talud.

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 14: Colocación de mantos

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.
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Anexo 15: Espaldón de dique en talud.

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas. 

Anexo 16: Ejecución del espaldón del dique

Fuente: Guia de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas.
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