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RESUMEN Los humedales son ecosistemas de gran importancia, sin embargo, se encuentran 

altamente degradados, una de las principales causas es la antropización de estos. Por este 

motivo, la presente investigación tiene por objetivo la elaboración de un Catastro y 

Diagnostico del Estado de Conservación de los Humedales Marinos Costeros de la Región 

del Biobío (36º00' S y 71º00' O), Chile, con el propósito de generar criterios para la protección 

y uso sustentable en los Instrumentos de Planificación Territorial. 

Los resultados establecieron que de los 13 humedales marinos-costeros evaluados en la 

Región del Biobío, el 30,8% presentó altos problemas de conservación, siendo priorizados 

para su recuperación y conservación, por su nivel de calidad Muy Mala y Mala. Estos 

humedales corresponden a Rocuant- Andalién, Canal El Morro, Desembocadura Sur del río 

Biobío y Lenga. Los factores que explicaron estos problemas de conservación se relacionan 

con la presencia de microbasurales y ocupación por construcción. Por otro lado, el 15,3% se 

clasificó como bien conservados categorizados como “Buenos”, estos son: Desembocadura 

Norte del Río Biobío y Boca Maule.  

 

SUMMARY: Wetlands are very important ecosystems, however, are highly degraded, one of 

the main causes is the human impact on these. Therefore, this research aims at developing a 

Diagnosis of State Cadastre and Conservation of Marine Coastal Wetlands Biobío Region 

(36º00 'S and 71º00' W), Chile, in order to generate criteria for the protection and sustainable 

use in the Instruments of Territorial Planning. 

The results established that the 13 marine-coastal wetlands evaluated in the Biobío Region, 

30.8% had high conservation problems being prioritized for restoration and conservation, for 

its quality and Poor Very Poor. These wetlands correspond to Rocuant- Andalién, Canal El 

Morro, South Mouth of Biobío River and Lenga. The factors explaining these conservation 

issues related to the presence of microbasurales construction and occupation. On the other 

hand, 15.3% were classified as well-preserved categorized as "Good", these are: North River 

Mouth Boca Biobío and Maule. 

 

PALABRAS CLAVE: Humedales, Planificación territorial, Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), Región del Biobío, Costa. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los humedales o zonas húmedas son ecosistemas de transición 

entre áreas continentales y marinas, sujetas o no a la influencia de la marea. 

Su característica principal es la presencia de suelos predominantemente 

hídricos y de comunidades vegetales del tipo Hidrófitas, además de 

presentar una fauna, una microflora y usos humanos diferentes a los de los 

espacios adyacentes. Pueden ser identificados como unidades que 

desempeñan funciones de gran valor biológico, ecológico, y económico, a 

su vez, son componentes integrales de unidades funcionales y procesos de 

mayor escala, como son las cuencas hidrológicas, las ecoregiones y los 

ciclos hidrológicos, con los cuales se dan conexiones e interrelaciones 

ecológicas y funcionales, cuyo mantenimiento resulta imprescindible para 

asegurar el adecuado funcionamiento de estos ecosistemas. 

 

En Chile es posible encontrar una gran variedad de humedales (Di 

Castri & Hajeck, 1976), cada uno de los cuales se ha adaptado, 

dependiendo de su localización, a las condiciones más áridas y australes 

del territorio; del mismo modo, la Región del Biobío posee una gran 

concentración de humedales de diferentes tipos, unos relacionados a 

importantes sistemas fluviales tales como los ríos Biobío e Itata; otros 

relacionados a sistemas fluviales menores como es el caso del río Andalién 

y sus tributarios; así como también es posible encontrar humedales 

asociados a cuerpos y flujos de agua tales como esteros, pantanos, lagunas, 

estuarios y marismas, ya sean de carácter permanente o semipermanente 

(Vásquez, 2009). Esta variedad de humedales presentes en la Región del 

Biobío son de gran importancia biológica, ecosistémica y paisajística, sin 

embargo, a pesar de los múltiples servicios que proporcionan, muchos de 

ellos se encuentran deteriorados por causas antrópicas, ya sea a través de 

su ocupación para uso urbanístico y/o el desarrollo de actividades de 

carácter Industrial, entre otras malas prácticas. Estas áreas son muy 

preferenciales para este tipo de actividades ya que poseen una alta 

productividad y no cuentan con una legislación que regule y proteja su 

uso, favoreciendo la degradación histórica de estos ecosistemas. 

 

La presente Investigación tiene por objetivo la elaboración de un 

Catastro de los Humedales Marinos/Costeros de la Región del Biobío, para 

efectos de proponer criterios a considerar en la Planificación del Territorio, 

para lo cual se desarrolló una metodología con la finalidad de identificar, 

localizar y delimitar los humedales, basada en el uso de herramientas de 

Percepción Remota y de Sistemas de Información Geográfica (SIG), así 

como también para determinar su Estado de Conservación, a partir del 
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cual se desarrolló una propuesta de medidas para la gestión de estos 

ecosistemas. 
 

MÉTODOS 

 

Para cumplir con el desarrollo de esta investigación, se crea una 

metodología general la cual se divide en cuatro Fases, como se puede 

observar en la siguiente figura: 

 
Figura 1: Metodología de trabajo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Fase 1: Identificación, Localización y Delimitación de Humedales: Se 

utilizan tres imágenes capturadas por el satélite Landsat 5, Sensor TM 10, 

proporcionadas por CONAE (Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales) de Argentina, las cuales corresponden a: Product 13022009-01, 

PATH: 001, ROW: 085,  FECHA: 02/01/2009; Product 13022010-01, PATH: 

001, ROW: 086,  FECHA: 18/01/2009; Product Imagen 13022011-01, PATH: 

001, ROW: 087,  FECHA: 15/11/2008. La superficie que abarcada 

comprende la zona Norte, Centro y Sur de la Región del Biobío.  A cada 

imagen se les realiza las siguientes correcciones: Geométrica, DN a 

Radiancia, Radiancia Reflectancia, Atmosférica y Topográfica. Luego se 

crean tres índices (NDVI, NDWI, DVI) con los cuales se identifican y 

localizan los humedales observando la variable vegetación y espejo de 

agua, Posteriormente se realiza una Clasificación Supervisada de Máxima 

Probabilidad (Maxlike), la cual fue validada a través de una Matriz de 

Confusión para los usos: Bosque nativo, Plantaciones forestales, Cuerpos 
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de agua, Humedales y Áreas urbanas. Esta matriz  calcula el Coeficiente 

Kappa (к), el cual arroja un valor de 0.3376, es decir, es 33.76% mejor que 

la que podría resultar de aplicar un clasificador aleatorio que asignara los 

pixeles al azar. Sin embargo, no alcanza un valor aceptable (0,4) lo cual se 

solucionaría tomando nuevos puntos de control en terreno y realizando 

una reclasificación sobre la anterior, de los usos que fueron mal asignados. 

Esto no se efectuó en esta investigación por motivos de costos, pero que se 

recomienda realizar para obtener una mejor exactitud en la clasificación. 

Todo lo anterior se realiza a través de ENVI 4.7. Se obtiene como resultado 

final el producto cartográfico de la delimitación de humedales Marinos-

Costeros de la Región del Biobío.  

 

Fase 2: Elaboración de Línea de Base: Se recopila información bibliográfica 

y cartográfica digital disponible para el Sistema Físico Natural (Geología, 

Geomorfología, Red Hídrica, Clima, Suelo, Vegetación - Avifauna y uso de 

suelo vegetacional) y el Sistema Antrópico (Asentamientos humanos y 

Actividades económicas). Para describir el Sistema Antrópico, se utilizan 

10 variables extraídas desde el software Redatam, utilizando la Base de 

datos Censales del año 2002. Se elaboran diversas cartografías para esta 

fase. 

 

Fase 3: Propuesta y Aplicación del Indicador de Conservación: Se aplica el 

Índice de Estado de Conservación de Ecosistemas Lenticos Someros 

(ECELS) propuesto por la Agencia Catalana del Agua (2004), luego son 

clasificados de acuerdo a su Estado de Conservación. Se obtiene como 

resultado final la cartografía de los Estados de Conservación de los 

humedales marinos- Costeros de la Región del Biobío. 

Fase 4: Propuesta de Medidas y Uso Sustentable: A través de una Matriz 

se identifican las amenas e impactos presentes en los humedales Marinos-

Costeros en la Región del Biobío, a continuación se establecen los 

humedales de prioridad de acuerdo al valor obtenido en la matriz y al 

ECELS, Posteriormente se propone medidas para la conservación y 

recuperación de los humedales priorizados. 

 

RESULTADOS 

Resultados Fase 1:  

 

Se identifica, Localiza y Delimita 10 Humedales Marinos-Costeros 

de la Región del Biobío, de Norte a Sur, estos son: Humedal Río Itata, 

Rocuant Andalién, Canal El Morro, Lagunas Recamo y Recadamo, Lenga, 

Desembocadura Sur del Río Biobío, Boca Maule, Colcura, Tubul Raqui y 

Tirúa (Figura 1). 
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Figura 1: Delimitación de los Humedales Marinos Costeros en la Región del Biobío 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Resultados Fase 2: Elaboración de la Línea de Base 

 

Se sistematiza 17  Humedales Marinos/Costeros de la Octava 

Región del Biobío, de acuerdo a su localización desde Norte a Sur, 

describiendo su información. Los aspectos a considerar para cada humedal 

sistematizado son: Localización, Superficie, Comuna, además del Tipo de 

Humedal, Hidrología, Usos de Suelo Vegetacionales, Asentamientos 

Humanos y Actividades Económicas.  

 

Tabla 1: Sistematización de los Humedales Marinos-costeros de la Región 

del Biobío 
Humedal Coordenadas Superficie 

ha 

Comuna Tipo 

Este Norte 

Desembocadura 

Río Cobquecura 

697502 5997923 - Cobquecura Estuario 

Sector 

Colmuyao 

696743 5982981 - Cobquecura Estuario 

Desembocadura 

Río Itata 

691079 5971119 21.81 Trehuaco-

Coelemu 

Estuario 

Desembocadura 

Río Pingueral 

685095 5955947 - Tomé Estuario 

Coliumo 682901 5952280 - Talcahuano Estuario 

Rocuant-

Andalién 

672237 5932299 1327 Talcahuano Estuario 

intermareal 

marisma y 

humedal 

ribereño 

permanente 

Canal El Morro 669361 5934004 49.51 Talcahuano Estuario 

Laguna Recamo 669007 5933295 3 Talcahuano Estuario 

Laguna 

Recadamo 

669024 5933572 5 Talcahuano Estuario 

Lenga 663224 5929104 655 Hualpén Estuario 

intermareal 

tipo 

marisma 

Desembocadura  

Río Biobío 

663167 5924162 5.217 Hualpén- 

San Pedro 

de la Paz 

Transición entre 

un estuario y 

un delta - 

Palustre 

Ribereño 

Boca Maule 661595 5903648 116.15 Coronel Palustre 

Ribereño 

Colcura 664073 5891622 3.5 Lota Estuario 

intermareal 

tipo 

marisma 
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Chivilingo 662581 5887731 4.1 Lota Estuario 

intermareal 

tipo 

marisma 

Barrio El 

Pescador 

649676 5877110 - Arauco Estuario 

Locobe 624011 5855875 - Arauco Estuario 

Tubul Raqui 638723 5877960 2.600 Arauco Estuario 

intermareal de 

tipo marisma 

Desembocadura 

Río Tirúa 

631388 5755394 142.95 Tirúa Estuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados Fase 3: Propuesta y Aplicación de Índice de Conservación 

(ECELS) 
 

Luego de sistematizar un total de 17 humedales del tipo Marinos-

Costeros de la Región del Biobío, solo 13 son seleccionados para la 

aplicación del Índice de Estado de Conservación de Ecosistemas Lénticos 

Someros (ECELS), propuesto por la Agencia Catalana del Agua (2004). A 

continuación, en la Tabla 2 se presentan los resultados de la aplicación de 

este índice. Se realiza una cartografía que muestra los resultados 

obtenidos(Figura 2). 
 

Tabla 2: Índice de Estado de Conservación de 13 de los Humedales 

Marinos-Costeros de la Región del Biobío 
Humedal Fecha  Hora 

de 

Visita 

Coordenada Índice de Estado 

de Conservación 

calificació

n 

Itata 27-04- 

2013 

12:56 638489E-

5878709N 

50 Medio 

Coliumo 27-04- 

2013 

16:59 682937E-

5952554N 

53 Medio 

Rocuant -

Andalién 

03-04- 

2013 

15: 44 670278E-

5932699N 

14 Muy Malo 

Canal El Morro 03-04- 

2013 

14: 47 669045E-

5933706N 

12 Muy Malo 

Laguna Recamo 03-04- 

2013 

13: 46 675352E-

5921855N 

53 Medio 

Laguna 

Recadamo 

03-04- 

2013 

13: 35 668981E.59334

05N 

46 Medio 

Lenga 03-04- 

2013 

17:00 662861E-

5929638N 

26 Malo 

Desembocadura 

Norte Río 

Biobío 

11-04- 

2013 

13:18 663609E-

5925218N 

62 Bueno 

Desembocadura 

Sur Río Biobío 

11-04- 

2013 

14:45 665620E-

5927181N 

17 Muy Malo 
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Boca Maule 06-04-

2013 

12:23 661565E-

5903524N 

76 Bueno 

Colcura 06-04-

2013 

15:28 664006E-

5891620N 

50 Medio 

Tubul-Raqui 18-04- 

2013 

16:49 631906E-

5754718N 

43 Medio 

Tirúa  18-04- 

2013 

13:12 631739E- 

5754623N 

48 Medio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados Fase 4: Propuestas de Medidas de Uso Sustentables 

En esta fase se toma en cuenta dos aspectos, el primero 

corresponde a la identificación de los efectos y alteraciones presentes en 

los humedales (Tabla 3 y Tabla 4), los que son obtenidos a partir de la 

sistematización físico natural y antrópica de cada humedal, además, de la 

observación en su visita a terreno, y segundo, el establecimiento de 

prioridades para la conservación y para la recuperación (Tabla 5), que a su 

vez considera los resultados de la valoración de los efectos y alteraciones 

sobre los distintos humedales de la Región del Biobío y de la calidad del 

humedal de acuerdo a la aplicación del Índice de Estado de Conservación 

de Ecosistemas Lénticos Someros (ECELS) propuesto por la Agencia 

Catalana del Agua (2004).  

 
Tabla 3: Identificación de Efectos y Alteraciones 

Efectos y Alteraciones Código  

Alteraciones Físicas  

Dragado/relleno 1 

Ocupación  de construcciones 2 

Perdida de hábitat 3 

Colmatación 4 

Alteraciones Hidrológicas  

Retención de sedimentos 5 

Reducción del caudal 6 

Perdida de permeabilidad 7 

Modificación de red hidrográfica 8 

Modificación hidrología e hidrodinámica 9 

Alteración en la calidad agua  

Residuos sólidos 10 

Residuos líquidos 11 

Escorrentía  12 

Erosión sedimentación 13 

Alteración en las comunidades  

Introducción especies exóticas 14 

Sobreexplotación 15 

Cambios en las comunidades 16 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2: Estado de Conservación de Humedales Marinos/Costeros de la Región del Biobío 

 
Fuente Elaboración propia
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Tabla 4: Matriz de efectos y alteraciones sobre los humedales de la 

Región del Biobío 
Humedales Alteraciones 

Físicas 

Alteraciones 

hidrológicas 

Alteraciones  

en la calidad 

del  agua 

Alteracio

nes  en las 

comunida

des 

Total 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

 

Desemboca

dura Río 

Itata 

X X X     X X  X   X - X 8 

Coliumo X X X           X - X 5 

Canal El 

Morro 

X X    X  X X X X X  X - X 10 

Laguna 

Recamo 

X X      X  X X    - X 6 

Laguna 

Recadamo 

X X      X  X X    - X 6 

Rocuant- 

Andalién 

X X X     X X  X   X - X 8 

Lenga X X      X X  X   X - X 7 

Desemboca

dura Río 

Biobío 

Norte 

X         X X   X -  4 

Desemboca

dura Río 

Biobío 

Boca Sur 

X X X     X X X X    -  7 

Boca 

Maule 

X  X        X   X -  4 

Colcura X X X   X  X      X - X 7 

Tubul 

Raqui 

X  X          X X - X 5 

Tirúa X X X     X X     X -  6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5: Humedales con prioridad para la conservación y recuperación 

HUMEDALES ALTERACIONES ECELS 

Desembocadura Río Itata 8 Medio 

Rocuant -Andalién 8 Muy Malo 

Canal El Morro 10 Muy Malo 

Lenga 7 Malo 

Desembocadura  Río Biobío Boca 

Sur  

7 Muy Malo 

Colcura 7 Medio 

Fuente: Elaboración Propia  
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Después de la priorizar los humedales marinos-costeros de la 

Región del Biobío para su conservación y recuperación, a continuación son 

planteadas las medidas de protección y uso sustentable de los mismos. 

Estas medidas apuntan a 5 áreas especificas: Control de los ágentes de 

deterioro (Tabla 6), Conservación de la biodiversidad y manejo del 

ecositema (Tabla 7), Recuperación de los espacios del humedal (Tabla 8), 

Protección de la población expuesta a áreas de amenza (Tabla 9) y Gestión 

sustentable de las actividades productivas asociadas al humedal (Tabla 

10). Para cada medida se propone una entidad a cargo, ademas de un plazo 

que va desde los 5 a 15 años para su realización, depediendo de la 

complejidad de la medida. 

 

 

Tabla 6: Medidas de Control de los Agentes de Deterioro de los 

Humedales Marinos- Costeros de la Región del Biobío 
N

º 

MEDIDA ENTIDAD A 

CARGO 

HUMEDAL DE 

PRIORIDAD 

PLAZO 

1 Registro de las fuentes 

potenciales de 

residuos sólidos y 

líquidos de carácter 

industrial, 

construcción y 

doméstico vertidas y 

dispuestos sobre los 

humedales  

Ministerio de Medio 

Ambiente, 

Universidades e 

instituciones 

educativas, ONGs, 

grupos y 

asociaciones 

ambientales 

Desembocadura Río 

Itata, Rocuant 

Andalién, Canal El 

Morro, Lenga, 

Desembocadura Río 

Biobío sector Boca 

Sur. 

Mediano 

y Largo 

Plazo 

2 Regulación y control 

efectiva del 

vertimiento de 

sustancias químicas,  

biológicas y residuos 

domésticos sobre los 

humedales 

Municipalidades, 

Ministerio de Medio 

Ambiente, 

Autoridad Sanitaria 

Desembocadura Río 

Itata, Rocuant 

Andalién, Canal El 

Morro, Lenga, 

Desembocadura Río 

Biobío sector Boca 

Sur,  además de las 

Lagunas  

Recamo - Recadamo 

Corto 

Plazo 

3 Control y eliminación 

de microbasurales en 

los Humedales 

Municipalidades Todos los humedales 

de prioridad y de la 

Región 

Corto 

plazo 

4 Realizar campañas de 

limpieza y extracción 

de escombros en los 

humedales afectados 

Municipalidades, 

Ministerio del 

Medio ambiente, 

ONGs y grupos 

ambientales 

Todos los humedales 

de prioridad y de la 

Región 

Corto 

plazo 

5 Evitar nuevos rellenos 

y estructuras que 

presionen el humedal 

Municipalidades Todos los Humedales 

de prioridad y de la 

Región 

Corto 

Plazo 

6 Control de vegetación 

acuática invasora para 

garantizar el espejo de 

agua en los humedales. 

Ministerio del 

Medio Ambiente, 

ONGs, Municipios 

Se propone en 

especial a las Laguna 

Recamo y Recadamo 

Corto 

Plazo 
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7 Realizar campañas 

para el control de 

animales domésticos 

abandonados en los 

Humedales 

Municipalidades Todos los humedales 

de prioridad y de la 

Región 

Corto 

Plazo 

*Corto plazo: 5 años, mediano plazo 10 años, largo plazo: 15 años 

Tabla 7: Medidas para la Conservación de la Biodiversidad y Manejo del 

Ecosistema Humedal del Tipo Marino-Costero de la Región del Biobío 
Nº MEDIDA ENTIDAD A 

CARGO 

HUMEDAL DE 

PRIORIDAD 

PLAZO 

1 Declarar áreas 

protegidas en la 

Región del Biobío 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

Tubul Raqui  Mediano 

Plazo 

2 Difusión clara de la 

normativa e 

instrumentos de 

gestión ambiental 

vigente asociada al 

ecosistema Humedal 

Ministerio del 

Medio Ambiente, 

Municipios, 

Universidades e 

instituciones 

educativas, 

ONGs, grupos y 

asociaciones 

ambientales 

Todos los 

Humedales de la 

Región 

Corto Plazo 

3 Diseño y formulación 

de planes de manejo y 

gestión para los 

humedales declarados 

áreas protegidas 

Ministerio del 

Medio ambiente, 

Universidades e 

instituciones 

educativas, 

ONGs, grupos y 

asociaciones 

ambientales 

Tubul Raqui Corto Plazo 

4 Siembra y reposición 

de las especies 

vegetales nativas en los 

humedales 

Ministerio del 

Medio ambiente, 

Universidades, 

ONGs, Junta de 

vecinos 

Todos los 

Humedales de 

prioridad 

Corto Plazo 

5 Identificación de 

especies amenazadas o 

en peligro para la 

implementación de  su 

recuperación en las 

áreas de humedal 

CONAMA- 

CONAF- 

SNASPE- SAG 

Todos los 

Humedales de la 

Región 

Mediano 

Plazo 

*Corto plazo: 5 años, mediano plazo 10 años, largo plazo: 15 años 
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Tabla 8: Medidas para la Recuperación de los Humedales Marinos-

Costeros de la Región del Biobío, como Espacios Públicos para la 

Educación Ambiental, Recreación, Ocio, Esparcimiento y Contemplación 

Paisajística 
Nº MEDIDA ENTIDAD A 

CARGO 

HUMEDAL DE 

PRIORIDAD 

PLAZO 

1 Recuperación y 

mantenimiento de las 

áreas verdes en el 

entorno del Humedal 

Municipios, ONGs, 

grupos y 

asociaciones 

ambientales 

Laguna Recamo 

Recadamo 

Lenga 

Corto 

Plazo 

 

 

2 Establecimiento de 

Parques para la 

educación ambiental e 

investigación y 

contemplación 

paisajística en las áreas 

que comprende el 

humedal y sus 

alrededores 

Ministerio del 

Medio Ambiente en 

conjunto con 

Universidades, 

Municipios, ONGs, 

grupos y 

asociaciones 

ambientales 

Boca Maule, Tirúa, 

Tubul Raqui, 

Rocuant - Andalién 

Desembocadura 

Norte del Río 

Biobío 

Mediano 

a Largo 

plazo 

3 Adecuación y 

mantenimiento de los 

Parques para la 

educación ambiental e 

investigación  y 

contemplación 

paisajística 

Municipios, ONGs, 

grupos y 

asociaciones 

ambientales 

Boca Maule,  Tirúa, 

Tubul Raqui, 

Rocuant - Andalién, 

Desembocadura 

Norte del Río 

Biobío 

Corto 

Plazo 

4 Aumentar propuestas 

de humedales para ser 

declarados Áreas 

protegidas y Sitios 

Ramsar en la Región 

del Biobío 

Ministerio del 

Medio Ambiente en 

conjunto con 

Universidades, 

Municipios, ONGs, 

grupos y 

asociaciones 

ambientales 

Tubul Raqui  Mediano 

Plazo 
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Tabla 9: Medidas para la Protección de la Población expuesta a Áreas de 

Amenazas Naturales en los Humedales y sus áreas de amortiguación, en 

la Región del Biobío 
Nº MEDIDA ENTIDAD A 

CARGO 

HUMEDAL 

DE 

PRIORIDAD 

PLAZO 

1 Identificación de las 

Amenazas Naturales 

presentes en las áreas 

del Humedal 

Ministerio del Medio 

Ambiente, GORE,  

ONEMI,  

Universidades y 

Municipalidades. 

Todos Los 

Humedales de 

prioridad y de 

la Región 

Mediano a 

Largo Plazo 

2 Recuento de la 

Población asentada en 

las áreas de Riesgo 

por amenazas 

Naturales   

Ministerio del Medio 

Ambiente, GORE, 

ONEMI,  

Universidades y 

Municipalidades. 

Todos Los 

Humedales de 

prioridad y de 

la Región 

Mediano a 

Largo Plazo 

3 Diseño de un plan de 

prevención y atención 

de desastres por 

riesgos de inundación 

y fenómenos de 

remoción en masa 

para la población  

asentada  sobre 

humedales y sus áreas 

de amortiguación 

Ministerio del Medio 

Ambiente, GORE, 

ONEMI,  

Universidades y 

Municipalidades. 

Todos Los 

Humedales de 

prioridad y de 

la Región 

Mediano a 

Largo Plazo 

4 Recuperación de las 

áreas de 

amortiguación del 

Humedal  

Ministerio del Medio 

Ambiente, GORE, 

ONEMI,  

Universidades y 

Municipalidades. 

Todos Los 

Humedales de 

prioridad y de 

la Región 

Mediano a 

Largo Plazo 

*Corto plazo: 5 años, mediano plazo 10 años, largo plazo: 15 año 

 

DISCUCIÓN 

 

Se reconoce a nivel mundial la importancia de los humedales 

costeros debido a los servicios ecosistémicos que estos proporcionan y a 

que contribuyen directa e indirectamente al bienestar humano. Sin 

embargo, diversos informes dan a conocer su estado de degradación y la 

pérdida de su funcionalidad. En Chile, el crecimiento urbano es la 

amenaza más importante para los humedales, confirmándose, que 

aquellos más antropizados, se encuentran altamente degradados. En la 

Región del Biobío, estos son: Rocuant Andalién, que soporta una población 

total de 90.929 habitantes entre las comunas de Talcahuano, Concepción y 

Penco; Canal El Morro con 2.628 habitantes y la Desembocadura Sur del 

río Biobío, con 27.632 habitantes; todos ellos presentan alteraciones físicas, 

hidrológicas, calidad de sus aguas y en las comunidades de especies, 

debido a las malas prácticas de sus usos. Por otro lado, aquellos menos 
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antropizados asociados a asentamientos humanos menores, son aquellos 

con mejores condiciones ecosistémicas, que corresponden a: Colmuyao 

(830 habitantes), Cobquecura (2701 habitantes) y Barrio El Pescador (16.507 

habitantes, sin embargo 303 son rurales). Estos humedales fueron 

previamente calificados por EULA (2011) con conservación media, ya que 

a pesar de no estar amenazados con contaminantes industriales y rellenos, 

entre otros, presentan amenazas asociadas a las actividades rurales como 

lo son el sobrepastoreo, la ganadería y agricultura. 

 

De los 13 humedales catastrados, el 38.5% presenta alteraciones en 

la calidad de sus aguas y suelos producto residuos sólidos (Canal El 

Morro, Lagunas Recamo- Recadamo, Desembocadura Norte y Sur del Río 

Biobío). Al mismo tiempo, los sistemas hídricos que alimentan estos 

humedales son receptores de residuos líquidos, donde el 69.2% presenta 

alteraciones en la calidad de sus aguas producto de ello. Estos humedales 

son: Río Itata, Canal El Morro, Lagunas Recamo - Recadamo, Rocuant 

Andalién, Lenga, Desembocadura Norte y Sur del Río Biobío y Boca 

Maule. 

 

Para conocer el estado de conservación de los humedales marinos-

costeros de la Región del Biobío se aplica el índice de Estado de 

Conservación de Ecosistemas Lénticos Someros (ECELS) propuesto por la 

Agencia Catalana del Agua (2004), el cual determina que de los trece 

humedales marinos-costeros catastrados de la Región del Biobío, solo dos 

se encuentran bien conservados, representando un 15.3%, estos son: 

Desembocadura Norte del río Biobío y Boca Maule. El humedal 

Desembocadura Norte del río Biobío, se inserta dentro del Santuario de la 

Naturaleza de la Península de Hualpén, favoreciendo su protección y 

conservación del estado natural de la flora, fauna y del recurso hídrico 

presente en el área, desarrollándose además actividades turísticas 

compatibles con el funcionamiento del humedal. Por otra parte, Humedal 

Boca Maule se encuentra localizado en la comuna de Coronel y presenta 

un buen estado de conservación debido a la política de usos del plan 

regulador comunal, asignándole la categoría de zona S-4 (Zona de 

Equipamiento y Área Verde) la cual es un área en donde se prohíbe el 

desarrollo de toda actividad económica e inmobiliaria. Actualmente en el 

área del humedal Boca Maule se desarrollan actividades de senderismo 

organizadas por la Fundación Senderos de Chile lo cual beneficia su 

resguardo a través de la educación ambiental y contemplación paisajística.  

 

Por otro lado, el 30.8% de los humedales Marinos/Costeros 

catastrados de la Región del Biobío, presenta altos problemas de 

conservación, siendo priorizados para su recuperación y conservación, 
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registrando índices entre 0 y 40 que corresponden a la calidad “Muy Malo” 

y “Malo”. El humedal Rocuant- Andalién se encuentra muy alterado 

debido a los aportes de alcantarillados, su fragmentación producto de la 

construcción de la autopista del Itata y recientemente por los deterioros 

ocasionados tras el tsunami del 27 de febrero del 2010 (Valdovinos et al., 

2010).  A su vez, el Canal El Morro presenta un desarrollo urbanístico en 

su área de amortiguación y/o protección, además de una alta 

contaminación producto de los vertimientos de las industrias pesqueras 

situadas en ambas riberas. El humedal Desembocadura Sur del Río Biobío 

es actualmente un vertedero clandestino y un foco de contaminación, 

además no presenta vegetación típica de humedal.  Para continuar, el 

humedal Lenga se encuentra deteriorado por efluentes industriales 

emitidos por la empresa de Refinería ENAP (Empresa Nacional de 

Petróleo), movimientos de tierra, rellenos y compactación.  

 

En cuanto al humedal Colcura, la calificación del ECELS por EULA 

(2011) arroja valores “Malos”, sin embargo este humedal a pesar de ser 

actualmente un relicto debido a los rellenos por parte de la empresa 

Colcura S.A, presenta cambios positivos en su uso, asociados a la 

explotación turística del humedal al igual que en el sector playa. 

 

A los múltiples factores de amenazas en los humedales Marinos y 

Costeros, se añaden los daños causados por el desastre del 27 de febrero 

del 2010. El terremoto de magnitud MW 8,8 produjo un alzamiento vertical 

del suelo que vario según la localización. En el humedal Lenga la línea de 

costa se elevó aproximadamente 9,5m sobre el nivel medio del mar 

(Valdovinos, 2011). El humedal más afectado fue el Tubul-Raqui en el cual 

se combinó la entrada del tsunami de 12 m de altura, con un levantamiento 

general de la costa de 1,6 m.s.n.m. 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

Se comprueba que existe una relación directa entre la 

antropización y el estado de conservación de los humedales, siendo los 

más deteriorados los humedales Rocuant-Andalién y Desembocadura Sur 

del Río Biobío, el primero se encuentra presionado por una población total 

de 90.879 habitantes (INE, 2002) pertenecientes a los distintos distritos 

censales localizados en los alrededores del humedal, mientras que el 

segundo está presionado por 27.632 habitantes (INE, 2002) agregando que 

éste se encuentra sumamente alterado por residuos sólidos en su área de 
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extensión. Por otro lado, los menos deteriorados son los humedales de 

Colmuyao, Cobquecura y Barrio El Pescador. Esto se explica debido a que 

presentan un número de población baja y mayoritariamente rural, por lo 

cual sus usos se encontraron ligados a actividades agrícolas y ganaderas 

cuyos impactos no son tan altos como los urbanos- industriales. 

 

De los trece humedales marinos-costeros de la Región del Biobío, 

solo dos se encuentran bien conservados, según el ECELS, representando 

un 15,3%. Estos son: el humedal Desembocadura Norte del río Biobío y el 

Humedal Boca Maule, debido a que cuentan con medidas de protección y 

de manejo por partes de los Instrumentos de Planificación Territorial. 

 

Un 30,8% de los humedales Marinos-Costeros de la Región del 

Biobío, presentan altos problemas de conservación registrando valores 

entre 0 y 60 que corresponden a estados “Muy Malo”, “Malo” y “Medio”. 

Estos son: Rocuant- Andalién, Canal El Morro, Lenga y Colcura. Lo 

anterior se debe a que presentan variadas alteraciones antrópicas 

orientadas a satisfacer las necesidades urbanas y económicas presentes en 

aquellas áreas. 

 

El establecimiento y aplicación de cinco tipos de medidas 

enfocadas a la conservación de la biodiversidad y manejo del ecosistema; 

recuperación de los espacios del humedal; protección de la población 

expuesta en áreas de amenaza y gestión sustentable de las actividades 

productivas asociadas al humedal, pueden contribuir al cambio de la 

situación ecosistémica de muchos humedales de la región, ya sea en su 

conservación o en su recuperación. Son todas medidas compatibles con el 

funcionamiento de los humedales que han sido creadas bajo el criterio de 

sustentabilidad para la protección de los mismos y sobre todo a las 

especies de flora y fauna que se alojan sobre su extensión. Sin embargo, 

como para toda medida debe existir una autoridad encargada de velar por 

su cumplimiento y buen funcionamiento, en este caso se incorpora a las 

autoridades locales como a municipios, juntas de vecinos, ONGs e 

Instituciones educacionales en conjunto con el Ministerio del Medio 

Ambiente, conformando un grupo interdisciplinario para la fiscalización 

de su cumplimiento. 

 

Las debilidades desde el punto de vista gubernamental para la 

protección de los humedales  se derivan de los mismos objetivos y las 

líneas de acción de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso 

Sustentable de los Humedales, por ser criterios ambiciosos, costosos y de 

voluntad política que el Estado difícilmente pueda asumir.  
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