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Algunas definiciones de Humedal

De acuerdo con la Convención de Ramsar (1971) son 
humedales “las extensiones de marismas, pantanos y 
turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas 
de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 m 
(Artículo 1.1 de la Convención). 

Ambientes de gran productividad, con presencia de agua 
a nivel de superficie (con inundación periódica o 
permanente), con lo cual, presentan condiciones únicas 
de suelo (hidromórficos) y comunidades vegetales del 
tipo hidrófitas, diferentes a la del resto del substrato 
emergido (Mitsch & Gosselink, 2015).

• Marinos y costeros
• Continentales 
• Artificiales 

Clasificación de humedales 
(RAMSAR, 1971, edición 2006)
42 tipos de humedales
6% de la superficie terrestre



Contexto geográfico: la zona costera

 ZONA DE INTERFASE 

 SOPORTE DE VIDA

 PROVISION DE RECURSOS NATURALES Y 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS- ECONOMIA

 REGULACION DEL CLIMA

 CULTURA



Perillo, 1989

Humedal costero:

Lagunas costeras, deltas, costas 
rocosas, arrecifes de coral, marismas 
y manglares. 

Obedece al funcionamiento de un 
estuario. 

Agua dulce del ríoAgua salada del mar

Estuario Aconcagua



Humedal:

Constituyen uno de los ecosistemas de mayor 
productividad biológica del planeta. Destacan 
por los servicios ecosistémicos que proveen 
(LePage, 2011):

 ser puntos de biodiversidad y hábitat de vida 
silvestre, 

 procesos de purificación de aguas, 

 retención de nutrientes y crecimiento de 
suelo, 

 asimilación de desechos, 

 retención de carbono, 

 servicios para el bienestar humano referidos 
a prácticas espirituales, recreación, 
inspiración, educativos y económicos

fructicosa

Spartina alterniflora Spartina densiflora





Mitigadores naturales para eventos 
extremos y amenazas; restauradores 
ambientales en Desastres

Llico, tsunami 277F 2010

Autor: Dr. Rafael Aránguiz, UCSC



Amenazas actuales: fuerzas 
motrices de la costa

https://www.plataformaarquitectura.cl/



Fuente: Hidalgo et al., 2014.
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Fuente: Hidalgo et al., 2014.

En 1993, la comuna de 
Concón presentaba una 
superficie urbana de 4,3 km² 
mientras que, en 2011, esta 
se elevó a los 10 km². Lo 
anterior se asocia 
fuertemente a un incremento 
de los permisos de edificación 
en el periodo 1992-2002 
(11%), en especial de grandes 
proyectos inmobiliarios de 
mayor valor de las 
propiedades, localizados en la 
zona costera. 

Comuna de Concón



Fotog. Dr. Rodrigo 
Hidalgo



Fotog. Dr. Rodrigo 
Hidalgo
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Urbanización, costa de Concón 

Fotog. Dr. Rodrigo 
Hidalgo





Formas de 
crecimiento 
urbano 
disperso



Fotog. Dr. Rodrigo 
Hidalgo

Humedal costero Aconcagua

Comuna de ConcónComuna de Quintero

Humedales costeros: en la frontera administrativa



Comuna San Antonio

San Antonio Santo Domingo



Año Geoforma
Superficie

km2 ha

1945

Dunas Transversales 3.50 350.11

Dunas Reticuladas 2.05 205.45

Dunas Parabólicas 0.30 30.13

Barjanes Coalescentes 2.24 223.52

Total 8.09 809.19

2016

Dunas transversales 3.10 310.07

Dunas Parabólicas 0.50 49.64

Barjanes coalescentes 0.30 30.10

Dunas vegetadas 7.13 713.33

Total 11.03 1103.14
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HUMEDAL RAMSAR
Máxima figura de protección 



Fuente: Iván Torres (2018)

Índice de conservación 
ECELS* para 7 humedales de 
El Yali

*Índice ECELS, Agencia Catalana del Agua (2004)



Bahía

San Vicente

Comuna de 
Talcahuano 

Hualpén 
Comuna

Estuario Lenga

Pétrox

Río Bío-Bío

Área 
Metropolitana 
de Concepción

Herencia del 
delta del Biobío

- Humedales
- Marismas
- Dunas 
- Playas fósiles 



Conurbación San Pedro de La Paz-Coronel



Desembocadura río Biobío

Humedal Los Batros



Humedal 
Boca Sur 



Planicie de playa, 

humedales, 

cubierta eólica 

antigua, líneas de 

palecostas







Efectos post terremoto 27/F 2010 en rellenos de 
humedales: San Pedro del Valle (Bayona)

Extensión lateral Asentamiento heterogéneo

Fotog.: Dr. Arturo Belmonte (U. de Concepción)



Empoderamiento ciudadano

https://web.facebook.com/mov.sanpedrosustentable/



Caleta 
Tubul

Caleta   
Las Peñas

Marisma de 
Tubul-Raqui

Humedal de Tubul-Raqui, Golfo de Arauco



Tubul

Tubul, 27th of February 2010



ANTES DESPUES

Llanura inundable con Cotula
coronopifolia

Marisma litoral. Hábitat 
dominado por Spartina
densiflora

Marisma litoral, alga 
gracilaria (pelillo)



RECUPERACION  DE LA MARISMA  A 4 AÑOS DEL TSUNAMI

A  UN AÑO DEL TSUNAMI



PRBC 
propuesto 
para Tubul



Fotog. Carolina Martínez

Aumento de la densidad poblacional



Humedal costero Tubul-Raqui después de proceso de Reconstrucción: relleno y relocalización de viviendas



Intense contamination



Relleno de 
humedales



Fotog. Carolina Martínez

Contaminación por vertido de desechos domiciliarios 



Licuefacción
Inundacion por marejadas
Inundación por tsunamis 
Erosion costera

Pérdida de patrimonio natural

Aumento de densidad poblacional 
Exposición a amenazas naturales
Pérdida de identidad territorial 
Contaminación por vertidos
Aumento de pobreza



Reflexiones finales
Figuras de protección y conservación para humedales 
no están siendo efectivas: Sitios RAMSAR; Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.  

Instrumentos de Planificación Territorial deben incluir 
figura de protección legal. Hoy se usa “Área Verde”. 

Presión por protección de humedales esta siendo mas 
fuerte en agrupaciones ciudadanas (voz de la 
“injusticia ambiental”). 

Ley de Uso del Borde Costero no es vinculante con los 
IPT. Se debe vincular PROT con Plan Regulador para 
gestionar la protección de patrimonio natural desde lo 
local. 

Urgen medidas de protección de humedales. En el 
caso de humedales costeros extensivas a la zona 
costera. Estuario Tubul-Raqui, Golfo Arauco



http://geografia.uc.cl/
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