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  Qué es Municipio Verde 
Municipio Verde es un proyecto de ONG FIMA que surge en 2016 y que apunta a mejorar la ges-
tión ambiental de las municipalidades. La incorporación de los municipios como actores rele-
vantes en la gestión ambiental ha sido potenciada a nivel nacional a través de distintas normas 
que les entregan facultades en la materia. 

El año 2021, ONG FIMA realizó el informe “Facultades legales para la Gestión Ambiental Muni-
cipal: la experiencia de 24 Municipios de Chile”, en el cual se buscó indagar de qué manera los 
municipios en Chile hacían uso de sus facultades legales y normativas, en abordar las materias y 
asuntos ambientales de sus comunas.

El informe consistió, primero, en un análisis descriptivo de las atribuciones y limitaciones lega-
les que tienen los municipios en materia ambiental, donde luego se comparó la experiencia de la 
gestión ambiental en 24 municipios de Chile. 

De los resultados de aquel informe, se elaboró el “Compromiso Municipio Verde”. Iniciativa que 
busca que los municipios del país, adopten una serie de medidas con miras a mejorar su gestión 
ambiental local. 

El año 2022, en el marco del trabajo de Municipio Verde con los gobiernos locales, se elaboraron 
dos guías para fortalecer los compromisos municipales con la protección ambiental. Por una 
parte, una Guía para la Promoción de la Fiscalización Ambiental Municipal, cuyo objetivo fue for-
talecer la gestión ambiental municipal, a través de la propuesta de estrategias de fiscalización.

Por otra, una Guía de Estrategia Hídrica Local, que tuvo como objetivo la promoción de estrate-
gias para la gestión hídrica a nivel municipal, de manera de contribuir en la gestión de las aguas, 
con enfoque en el uso responsable y sustentable de éstas, la protección de las cuencas y el ase-
guramiento del agua para consumo humano. 

En este contexto, la presente guía tiene por objetivo dar continuidad al estudio de los gobiernos 
locales y de las facultades que poseen en materia ambiental, particularmente en torno a la pro-
tección de humedales.
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A lo largo del territorio nacional, es posible encontrar distintos 
tipos de humedales, demostrando la rica diversidad de ecosis-
temas asociados a estas áreas, que se observan en pantanos, 
ríos, lagos y costas (Möller & Muñoz-Pedreros, 2014).

Por una parte, los humedales son ecosistemas que entregan 
beneficios y servicios fundamentales para toda la vida sobre la 
tierra. Proveen agua dulce y alimentos; previenen y controlan 
efectos de la crisis climática y que pueden generar desastres so-
cionaturales como los aumentos del nivel de aguas continenta-
les, marítimas o la ocurrencia de aluviones; son esenciales para 
la recarga de los acuíferos subterráneos y ejercen como el hogar 
permanente o de paso, de muchas especies de flora y fauna; así 
como tener una función de importante significación social en 
algunos territorios (Ministerio del Medio Ambiente, 2018). 

Por otra, su sola existencia permite otorgarles un alto valor, 
de manera que se han considerado como ecosistemas que me-
recen el reconocimiento de una protección propia (Delgado, 
2021, p. 545-547).

Dichas características, han hecho que adquieran relevancia 
tanto a nivel internacional como nacional. Un gran hito de este 
reconocimiento ha sido la Convención de Ramsar sobre Zonas 
Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de las Aves Acuáticas. La convención Ramsar, suscrita 
por Chile en 1971 y en vigencia desde 1981, es el instrumento 

internacional más importante para su protección, ya que ge-
neró una definición legal que ha posibilitado distintos marcos 
de acción. 

El artículo 1.1. de la Convención define que es un humedal, se-
ñalando que son: 

“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o su-
perficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales, estancadas o co-
rrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensio-
nes de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros”.

A nivel nacional, el avance del reconocimiento de esta temática 
permitió el reconocimiento de deberes de Estado para su pre-
servación. Recientemente, la Ley N° 21.600 que crea el Servicio 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas incorporó la misma definición en el numeral 
18 de su artículo 3°. Previo a dicha dictación, ya la Ley N° 21.202, 
que modifica distintos cuerpos legales con el objetivo de pro-
teger los humedales urbanos, incorporó distintos instrumentos 
de preservación de estos ecosistemas. 

A través de la gobernanza surgen mecanismos, procesos e ins-
tituciones mediante los cuales los ciudadanos expresan sus 
intereses, ejercen sus derechos, cumplen sus necesidades y 

I. Antecedentes
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median en sus diferencias. En este contexto, se debe abordar 
la conservación de los humedales bajo diversas herramientas 
de gestión ambiental como un proceso permanente, donde di-
versos actores tanto públicos, privados y la sociedad civil de-
sarrollan esfuerzos específicos para preservar, mantener, res-
taurar y hacer un uso sostenible de los humedales (Möller y 
Muñoz-Pedrero, 2014, p.2).

De esta manera, para promover la protección de humedales, es 
necesario indagar en los procesos de gobernanza, conociendo 
los mecanismos de articulación entre los actores públicos, pri-
vados y de sociedad civil; sus voluntades, atribuciones y tipos 
de relación (Delgado, Bachmann y Oñate, 2007).

No menos importante, es que la protección local llegue a hu-
medales localizados en territorios rurales, ya que en estos te-
rritorios aún existen sitios de alto valor y, por lo tanto, con alto 
potencial de conservación (Muñoz, Vasquez y  Cortes, 2020).

De tal manera, la presente guía materializa un esfuerzo de 
acercar tanto a los Municipios como a la sociedad civil en ge-
neral, la utilización de distintos mecanismos de protección re-
conocidos en el ordenamiento nacional, y que han presentado 
algunos desafíos de implementación. 



II. Sobre la guía para la protección de humedales por los 
gobiernos locales 

1. Objetivos
La presente guía busca facilitar el proceso de protección de los humedales que se encuentran 
presente dentro de los territorios jurisdiccionales de los distintos municipios del país. De tal 
manera, fue elaborada para contribuir al fortalecimiento de las competencias de los municipios 
en materia de protección de humedales, por medio de ordenanzas municipales.

Así, sus objetivos específicos refieren a:

1. Identificar aspectos esenciales de la relevancia de los humedales para los territorios;
2. Sistematizar los antecedentes normativos que constituyen la obligación municipal de 

protección de los humedales;
3. Sistematizar y analizar las experiencias a nivel nacional de ordenanzas municipales;
4. Presentar contenidos mínimos para la regulación municipal en torno a humedales. 

2. Alcance de la guía 
La guía es un documento de orientación, entregando, de manera sistematizada, información 
relevante para justificar la toma de decisiones en torno a la protección de los humedales. Así, la 
información presentada en esta guía toma como referencia el marco normativo vigente, decisio-
nes jurisprudenciales de los órganos administrativos competentes y tribunales del país, así como 
el ejemplo de distintas ordenanzas municipales que abordan específicamente esta temática. 

El primer foco de atención estará entonces en cómo proteger los humedales, sean estos urbanos 
o rurales, reconocidos o no. Esta parte se basa en normas de carácter general que vinculan a 
toda la administración del Estado.

Un segundo foco se refiere a la discusión sobre cómo se pueden gestionar los humedales dentro 
del territorio comunal, considerando la relevancia de la participación de los actores locales. 
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El trabajo concluye con la presentación de una ordenanza de humedales tipo que se pone a dis-
posición de la comunidad, para que los gobiernos locales y la sociedad civil tenga un piso mínimo 
de acción, que impulse el desarrollo de normativas locales de protección de humedales a nivel 
nacional.

La guía fue elaborada con la información pública disponible al 13 de octubre del 2023. En ella se 
plasman algunos elementos que conllevan un desarrollo que excede el marco temporal de este 
trabajo. Ejemplo de ello es la implementación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ley N° 21.600, y los desafíos de 
concordancia entre la regulación de humedales y las nuevas obligaciones públicas relativas a 
esta materia. Así también, es necesario considerar los continuos avances de la jurisprudencia 
en materia de regulación de humedales, particularmente en lo que dice relación con los que se 
encuentran dentro de los radios urbanos.

3. Usuarios
La presente guía está dirigida, en primer lugar, a funcionarios municipales que se ven involu-
crados en la gestión y protección de los humedales, que se encuentran dentro de las comunas 
respectivas. Esta identificación se realiza en función de las competencias otorgadas por la nor-
mativa nacional aquí identificada.

Adicionalmente, también se encuentra dirigida a la sociedad civil en general, para contribuir a 
incidir en la gestión de los humedales presentes en sus territorios, así como en los procesos de 
creación o adecuación de las ordenanzas municipales que les sean atingentes.

4. Metodología para la elaboracion de la guía
Para la elaboración de la presente guía se utilizó una metodología cualitativa de investigación ju-
rídica, basada en un proceso de recolección de antecedentes en distintas escalas: internacional, 
nacional y local. La metodología buscó sistematizar criterios de protección de humedales por 
parte de gobiernos locales que son reconocidos como legítimos a nivel institucional.

Asimismo, considerando que esta Guía busca aportar información para perfeccionar la toma de 
decisiones sobre la gestión de humedales a nivel local-municipal, se optó por un diseño de in-
vestigación de acción-participativa. Este diseño metodológico, a diferencia de otras metodolo-
gías cualitativas, no se centró solo en comprender el fenómeno de estudio, sino también generar
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insumos para transformar y/o mejorar las prácticas de gestión 
de humedales de los municipios (Colmenares, 2012, p. 108).

A partir de lo anterior, la metodología utilizada consistió en 
tres etapas: una primera fase de recolección de antecedentes; 
una segunda etapa de análisis y discusión; una tercera etapa de 
sistematización y construcción de una propuesta de ordenanza 
municipal tipo para la regulación de los humedales a nivel local.

a. Recolección de antecedentes
El punto de inicio de la elaboración de esta guía se produce 
por la constante actividad jurisdiccional en torno a los límites 
de la actividad de la Administración del Estado respecto de la 
protección de los humedales. 

En tal sentido, y en función de distintos casos analizados por 
ONG FIMA, se comenzó la recolección de experiencias de re-
gulación a nivel local en todo Chile, a partir del mes de enero de 
2023. Así, se sistematizaron todas las ordenanzas municipales 
que, de manera general en la regulación ambiental o específica 
para el caso de humedales, son aplicables para la actuación de 
los municipios. Las experiencias analizadas se encuentran re-
colectadas en el Anexo I.

b. Análisis y discusión interna
A partir de la recolección de datos previamente señalados, se 
analizaron las ordenanzas municipales en los siguientes ejes 
temáticos: reconocimiento de humedales en ordenanzas mu-
nicipales; mecanismos de toma de decisión en torno a la pro-
tección de humedales; ejemplos recomendables de regulación 
o disposiciones de ordenanzas de humedales.

El proceso de análisis incorporó la discusión jurisprudencial de 
tribunales ordinarios y ambientales en torno a la declaración 
de humedales urbanos y, en general, a las medidas de protec-
ción que se han discutido en dicha instancia.

c. Sistematización y construcción de propuesta de or-
denanza municipal tipo

Las experiencias consultadas constituyen a un total de 60 or-
denanzas municipales de dos tipos: por un lado, aquellas orde-
nanzas específicas sobre humedales (20), y por otro, aquellas 
generales sobre medioambiente y contienen disposiciones so-
bre humedales (40).

El análisis se realizó en base a las ordenanzas específicas sobre 
humedales, en atención a las categorías de: i) objeto de protec-
ción y alcance; ii) mecanismos de gobernanza y toma de deci-
siones; iii) actividades permitidas y prohibiciones para la pro-
tección. Las ordenanzas generales fueron descartadas al tener 
una baja densidad normativa en lo que respecta al objeto de la 
guía. 

.
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5. Enfoque de la guía
Una vez identificada la necesidad de avanzar en la protección de humedales, un primer paso 
para definir los mecanismos de protección es trabajar en torno a las siguientes preguntas: ¿qué 
es lo que se pretende proteger? ¿Cuál es el alcance para la dicha protección?

Cuando nos referimos al objeto de protección, hablamos sobre cuáles son los ecosistemas de 
humedales que requieren algún grado de resguardo por medio de la acción municipal. Respecto 
del alcance, la pregunta refiere a si dicha protección se extiende sólo sobre los humedales del 
espacio urbano, o si también alcanza a ecosistemas de humedales en zonas rurales. 

El Ministerio del Medio Ambiente (2018) define los humedales como ecosistemas acuáticos que 
sostienen una rica biodiversidad y proveen importantes elementos para la vida. Pese a ello, son 
ecosistemas altamente vulnerables, en particular frente a amenazas como la actividad humana 
de alto impacto, junto con el cambio climático (Ministerio del Medio Ambiente, 2018, p. 17).

Luego, un segundo aspecto relevante es el deber municipal de facilitar la participación pública, 
en torno a la protección ambiental. Así, se analiza el rol de las comunidades y actores locales en 
la gestión del humedal bajo el título de gobernanza.

La gobernanza se entiende como “el conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e institucio-
nes mediante las cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y 
obligaciones, concilian sus diferencias” (PNUD, 2016, p. 302). De tal manera se busca influir en la 
manera en que se toman decisiones correctas y socialmente aceptadas.

Un tercer aspecto del análisis para delinear un mecanismo de protección de los humedales por 
parte de los municipios es la definición sobre qué está permitido y qué está prohibido. Dicha 
definición tiene un efecto práctico, identificando la manera en que se espera se desarrolle la 
relación entre la comunidad local y el ecosistema.

Un aspecto esencial para la definición de qué actividades pueden ser permitidas o prohibidas en 
un humedal, es la consideración de antecedentes científicos sobre los efectos de las actividades 
humanas y la protección del ecosistema. Las medidas deben considerar aspectos materiales de 
su estructura y funcionamiento, su valor intrínseco, los servicios ecosistémicos que provee a la 
población, entre otros aspectos necesarios de ser considerados.

Es por eso que la guía propone un modelo de ordenanza ambiental tipo, que pueda ser tomada 
en consideración, como un punto de inicio para el trabajo municipal, considerando la participa-
ción ciudadana.
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III. Importancia de la protección de los humedales
1. La acción pública para la protección de los humedales

Es posible constatar un cambio importante en la percepción social sobre los humedales en Chi-
le. Distintos estudios muestran cómo se ha fortalecido la conciencia social sobre la importan-
cia ecosistémica de los humedales, a lo largo del territorio nacional (Rojas, et al, 2017; Möller y 
Muñoz-Pedrero, 2014). Dicho cambio cultural ha permitido pasar de reconocer estos ecosiste-
mas como meros pantanos, a sitios relevantes por su alta importancia ambiental (Delgado, 2021, 
pp.545-547). 

En Chile, se caracterizan por su singularidad, belleza y fragilidad, además, por presentar una 
biodiversidad de gran importancia, en función de sus propiedades hidrológicas, biogeoquímicas, 
para la conservación y mantención de los ciclos ecosistémicos (Möller y Muñoz-Pedrero, 2014).

En Chile, cualquiera que sea su reconocimiento legal, los humedales pueden ser protegidos en 
función de su existencia. Aun así, las fuentes normativas a partir de las cuales se puede funda-
mentar la acción del Estado, y en particular de los municipios, pueden atender a dicha conside-
ración a su existencia como al cumplimiento del deber de protección de la vida humana. 

En tal sentido, analizaremos la regulación aplicable a la protección de humedales, que debe ser 
tenida en consideración a la hora de definir los mecanismos de protección. 

2. Regulación de los humedales 
Este acápite sistematiza las normas aplicables a la protección de los humedales en general, y las 
obligaciones recientemente creadas sobre los humedales urbanos, con relevancia en la acción 
de los gobiernos locales. Su observancia es útil para fundamentar las decisiones que se tomen 
sobre la gestión de los humedales presentes en el territorio. 

Como se verá existen, en lo que nos importa, dos tipos de normas que regulan la protección de 
los humedales en Chile: (i) de carácter general, que vinculan a la totalidad de los órganos de la 
Administración del Estado, municipalidades inclusive, y; (ii) de carácter estrictamente municipal. 

Tanto la influencia de la regulación internacional, como la aplicación de la Constitución, leyes y 
reglamentos, dan cuenta de una protección de carácter general. Así, el alcance puede incorporar 
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a la totalidad de los humedales que se encuentran dentro la comuna: incluyendo urbanos y ru-
rales, artificiales y naturales, declarados y no declarados.

La ley ha creado una distinción importante con la dictación de la Ley de Humedales Urbanos 
y su respectivo reglamento. Dicha regulación incorpora normas específicas respecto a los hu-
medales dentro del radio urbano, genera un procedimiento de declaración que integra tanto a 
los municipios como al Ministerio del Medio Ambiente. Sin perjuicio de ello, a este Ministerio le 
compete en definitiva la declaración de un humedal como urbano. 

Todo lo anterior, genera un marco de comprensión más amplio a la hora de definir cuáles son las 
competencias estrictamente municipales, en torno a la protección de estos ecosistemas. Ahora 
bien, dicha interpretación no puede ser construida sin interrelacionar el marco general de obli-
gaciones públicas que a continuación se desarrolla. 

2.1 Marco general sobre los humedales en el derecho nacional

En los siguientes apartados abordaremos cuál es el conjunto de normas que deben ser conside-
radas para definir las competencias municipales en materia de humedales. El análisis de estas 
normativas permitirá trabajar el marco de acción posible para los municipios y respetar el prin-
cipio de legalidad que atañe a toda la Administración del Estado, y según el cual la actuación del 
Estado, y de los municipios en este caso, debe someter sus actuaciones el marco legal constitu-
cional y legal, y respetando la definición de competencias establecidas en las leyes (Bermúdez, 
2008, p. 275).

2.1.1 Construyendo la protección general desde el deber de protección de la Constitución Política 
de la República

En el presente apartado explicaremos la fuente de la obligación estatal para la protección de la 
naturaleza, y con ello, como la Constitución se operativiza en la protección de los humedales 
por parte del Estado. 

La parte final del inciso primero del artículo 19 N° 8 de la Constitución señala que: “Es deber del 
Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. 

La disposición constitucional ha sido entendida como un deber-mandato al Estado, que consiste 
en la protección de ecosistemas específicos, y que ha incluido en dicha interpretación, la pro-
tección de los humedales (Celume, 2021, pp. 395-399). De ésta surge la obligación de desarrollar 
los medios para que los gobiernos locales puedan disponer de instrumentos para su protección. 
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En razón de lo anterior, de la aplicación del Convenio Ramsar, así como su valoración ecosisté-
mica, se ha entendido que existe un deber de protección sobre los humedales en general, sin 
distinguir si son rurales o urbanos, artificiales o naturales, o si cuentan con una declaratoria. 

Este criterio ha sido refrendado, por la Corte Suprema en distintos casos, desde la resolución 
de Jardín Oriente. Dicha sentencia, temporalmente previa a la dictación de la Ley de Humedales 
Urbanos, resolvió que era necesario proteger el humedal Llantén porque tenía las características 
de un humedal artificial, aun cuando no existía una declaratoria asociada (Corte Suprema, causa 
rol 118-2018)

Adicionalmente, la Corte Suprema ha afirmado en reiterados fallos que los humedales preexis-
ten a su declaratoria (Corte Suprema, causa rol 49.869-2021, C.4; Delgado, 2022). 

Al existir el humedal, la labor del municipio es reconocer y proteger su existencia (González, 2023, 
235-247). Esto es relevante para el caso de las ordenanzas municipales, ya que permite delinear 
la correcta aplicación de la función pública, buscando la efectiva protección de los humedales. 

Esta obligación viene a concretarse mediante distintos instrumentos de gestión ambiental, al-
gunos de ellos contenidos en la Ley de Humedales Urbanos. Las municipalidades, como órgano 
de la administración del Estado, tienen el desafío de implementar un mecanismo específico de 
protección para estos ecosistemas. 

Algunos ejemplos de aplicación del criterio general de protección se han dado en sede de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, en donde ha protegido humedales por el solo hecho de presentar las características de este este ecosistema: 

i. Humedal Río Contao: aun cuando 
el humedal se encuentra fuera del 
límite urbano, el reconocimiento 
en la ordenanza comunal de hume-
dales, de la Municipalidad de Hua-
laihué, ha posibilitado su reconoci-
miento como objeto de protección, 
en el marco de una solicitud de in-
formación a una empresa salmonera 
(SMA, R.E. N° 568-2023, C.12). 

ii. Requerimiento de ingreso del pro-
yecto “Altos del Culenmapu”: empla-
zado en la cercanía de los humedales 
Vichuquén y Llico, la Superintenden-
cia ha sostenido que la ausencia de 
una declaratoria no impide la protec-
ción en el marco del Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental, encon-
trándose el humedal dentro del límite 
urbano (SMA, R.E. N°1394, C.26).

iii. Humedal Puente Negro: la Super-
intendencia ordenó medidas pro-
visionales de protección, por ser el 
humedal un ecosistema valioso, aun 
cuando no contaba con una decla-
ratoria (SMA, MP-002–2021).
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2.1.2 Ley N°21.202 que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales 
urbanos (Ley de Humedales Urbanos)

La Ley N° 21.202 fue producto de un debate que buscó responder a la necesidad de entregar 
formas más específicas de protección a estos ecosistemas valiosos (Delgado, 2021, p.562). 

La declaratoria de humedal urbano es una forma específica de protección de estos ecosistemas 
(González, 2023, p. 235-247).

Adicionalmente, se otorgan responsabilidades y competencias específicas a los municipios, en 
torno a la gestión de los humedales dentro del radio urbano de su territorio jurisdiccional. De 
tal manera, obliga a que se incorporen estos ecosistemas en todos los instrumentos de planifi-
cación territorial (artículo 5, N° 1).

Ahora bien, de mayor relevancia para el quehacer municipal son las competencias otorgadas a los 
municipios para solicitar el inicio del procedimiento de declaración de humedal urbano. En pri-
mer lugar, los municipios se encuentran legitimados expresamente para solicitar esta declaración. 

En caso de contar con la declaratoria mencionada, los municipios se encuentran en la obliga-
ción de elaborar una ordenanza sobre humedales urbanos, en donde establezcan los criterios 
para la protección, conservación y preservación de estos humedales. Dichas medidas deben ir 
en línea con lo señalado en el reglamento que define los criterios mínimos de sustentabilidad1. 
Estos criterios se encuentran desarrollados en el artículo 3 del reglamento y se agrupan según 
las siguientes tres categorías:

i. Criterios mínimos que permiten resguardar las características ecológicas y el funciona-
miento de los humedales urbanos;

ii. Criterios mínimos que permiten mantener el régimen hidrológico superficial y subterráneo 
de los humedales urbanos;

iii.  Criterios mínimos para el uso racional de los humedales urbanos.

Procedimiento de declaración de humedal urbano

El procedimiento se encuentra regulado en los artículos 6 a 14 del reglamento de humedales ur-
banos y sus fases se explican en la Tabla N° 1. Asimismo, existe información específica que debe 

1 Decreto N° 15, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece reglamento de la Ley Nº 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de 
proteger los humedales urbanos, de fecha 30 de julio de 2020. Disponible en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1152029

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1152029 
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Inicio de la tramitación
El inicio de la tramitación podrá ser:

i. de oficio por el ministerio del Medio Ambiente, o; 
ii. a solicitud de uno o más alcaldes municipales que tengan en su territorio urbano dicho humedal2.

Tramitación de la 
declaratoria3 

La tramitación de la declaratoria dependerá de si se inició de oficio por el Ministerio o a solicitud del 
municipio.

El procedimiento de declaración debería durar 6 meses en su tramitación, como máximo.

Se contará con un expediente físico y virtual, disponible en la página de la SEREMI de Medio Ambiente. 

Contará con un plazo de 15 días para la participación ciudadana, en donde cualquier persona puede 
aportar antecedentes necesarios para su declaración. 

La solicitud de declaración por parte de un municipio requiere la recopilación de información técnica 
(artículo 8 del Reglamento). De tal manera, los equipos municipales deben considerar información 
como:

a. Datos de contacto del municipio y funcionario a cargo del proceso
b. Antecedentes generales del humedal
c. Información complementaria del área propuesta

Declaratoria de humedal 
urbano o rechazo de la 
solicitud

El Ministerio del Medio Ambiente deberá concluir el proceso por medio de la publicación de la resolu-
ción que declare el humedal urbano. 

En el caso de procesos que inicien por solicitud de uno o más municipios, podrá aceptar la solicitud, 
declarando el humedal urbanos respectivo, o podrá rechazar la solicitud por razones fundadas. 

La resolución que resuelva la solicitud de declaración o que derechamente declare un humedal urba-
no, será reclamable ante el tribunal ambiental competente. 

ser acompañada en la solicitud de declaración de humedal urbano, cuando esta se realiza por 
parte de los municipios, la que se presenta en la Tabla N° 2.

Tabla N° 1. Resumen del procedimiento de declaración de humedal urbano 

2 Al respecto la jurisprudencia ha sido clara en señalar que no es necesario el acuerdo del consejo municipal para la solicitud de declaratoria de humedal ur-
bano. Por el contrario, sí es necesario para la ordenanza. En tal sentido, véanse las sentencias del Tercer Tribunal Ambiental rol R-25-2021 (C.10), refrendada 
por la Corte Suprema en sentencia de causa rol 10.964-2022 (C.10) 
3 Para una descripción del procedimiento administrativo véase Carrasco y Alfaro (2023) pp. 67-69. 
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Antecedentes que deben ser presentados por el municipio en la solicitud de declaración

Antecedentes generales 
del humedal y su localiza-
ción

a. Nombre o denominación del humedal;

b. La ubicación del humedal dentro de la división político-administrativa, ubicándolo a nivel regio-
nal, provincial y comunal;

c. La superficie total en hectáreas que se solicita sea reconocida como humedal urbano; y,

d. Representación cartográfica digital, describiendo el o los polígonos que se solicitan reconocer 
como humedal urbano. Dicha identificación debe realizarse por medio de coordenadas geográ-
ficas.

Información 
complementaria del área 
propuesta

a. Descripción de las características del humedal:
La solicitud de declaratoria debe contener:

• La caracterización de los hábitats, paisajes, ecosistemas presentes;

• Sus principales atributos naturales expresados en su geología, geomorfología, hidrología, vege-
tación, los servicios ecosistémicos provistos por el humedal;

• Amenazas que afectan al humedal;

• Información de las principales especies que es posible encontrar.

b. Identificación del régimen de propiedad y de la existencia de áreas afectadas a un fin específico 
por ley en el o los predios en los que se emplaza el humedal

Tabla N° 2. Contenidos de la solicitud de declaración de humedal urbano para los casos en que se 
solicita por uno o más municipios, regulado en el artículo 8 del Reglamento

Sobre el procedimiento de declaración de humedales urbanos se ha desarrollado una gran con-
flictividad judicial (González, 2023). La Tabla N° 3 resume algunos elementos críticos que han 
podido ser sistematizados de la jurisprudencia de los tribunales ambientales, y que es muy im-
portante que se tengan en consideración a la hora de generar las solicitudes de declaración de 
humedal urbano.
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Superficie
Los humedales deben estar correctamente identificados.
Es muy importante que tanto la solicitud como la declaratoria señalen un polígono, identificando los 
puntos que comprende y generando un área cerrada, evitando señalar meramente una línea (Senten-
cia Segundo Tribunal Ambiental, Rol R-341-2022, C. 5-7). 

Criterios de 
delimitación

Tanto la solicitud como la declaratoria debe contener al menos uno de los tres criterios de delimita-
ción regulados en el Reglamento, que permitan justificar su declaración (Sentencia Tercer Tribunal 
Ambiental, Rol R-25-2021, C.25).

Estos criterios son:

a. La presencia de vegetación hidrófita;
b. La presencia de suelos hídricos con mal drenaje o sin drenaje, y/o;
c. Régimen hidrológico de saturación ya sea permanente o temporal que genera condiciones de 

inundación periódica.

Criterios mínimos para 
la sustentabilidad

Se ha considerado que al definir una determinada área como humedal, se deben considerar espe-
cialmente los criterios mínimos para la sustentabilidad regulados en el artículo 3 del Reglamento de 
Humedales Urbanos.

Lo contrario, impedirá la efectividad de la declaratoria para la protección y subsistencia del ecosiste-
ma, ya que éstos aseguran la existencia del humedal en el tiempo (Sentencia Segundo Tribunal Am-
biental, causa rol R-356-2022, C. 11).

Tabla N° 3. Aspectos críticos de la declaración de humedal urbano

En resumen, la Ley N° 21.202 tiene una finalidad claramente orientada hacia la protección y man-
tención en el tiempo de los humedales que se ubican dentro del radio urbano de una comuna. 
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3. Rol municipal en la gobernanza de humedales 
Habiendo analizado el marco general de los humedales y su regulación, analizaremos el rol es-
pecífico que las municipalidades deben adoptar, en el cumplimiento de los deberes generales y 
específicos de protección de los humedales comunales. 

3.1 Gobernanza ambiental local

Para una adecuada administración de los humedales locales, resulta esencial que los Órganos 
de la Administración del Estado, en este caso de las municipalidades, ejerzan el deber de tender 
puentes hacia las comunidades que habitan los territorios que administran. 

Todo proceso de toma de decisiones que carezca de un elemento participativo será una de-
cisión menos perfecta y más cuestionable que aquellos en los cuales si se abren espacios a la 
participación. 

Se ha entendido que la gobernanza ambiental debe tener un alto componente participativo (Del-
gado y Reicher, 2017, p. 154-183; Costa, 2017, p. 94-113). En tal sentido, cabe resaltar las obliga-
ciones que ha asumido el Estado de Chile, por medio de la suscripción del Acuerdo de Escazú, 
que reconoce el derecho de las personas al acceso a la información ambiental, a la participación 
ciudadana y al acceso a la justicia, en materia ambiental. 

Es decir, las decisiones ambientales son mejores cuando es valorada la voz de las personas que 
se ven vinculadas por ellas. Así, los municipios como órganos del Estado encargados de admi-
nistrar un territorio deben adoptar las mejores decisiones posibles. De tal manera, deben con-
siderar a las comunidades locales, siendo un elemento fundamental para motivar cualquier acto 
o resolución que pretenda administrar el medio ambiente local. 

En concreto, es altamente recomendable que los municipios abran espacios de participación 
ciudadana en la construcción de ordenanza de humedales y, en general, en todas aquellas mate-
rias que deben regular, en torno a materias ambientales. 

Así mismo, los municipios se encuentran llamados a asumir un rol principal y activo en la pro-
tección de los humedales, tanto por la obligación de administrar los humedales dentro del radio 
urbano, como en su rol de administradoras de los bienes nacionales de uso público que se en-
cuentren en el territorio. 
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3.2 Rol en torno a los humedales urbanos

Como se ha señalado la ley N°21.202, atribuye distintas competencias a los municipios, asociadas 
a la toma de decisiones y administración de los humedales urbanos. 

i. En primer lugar, les corresponde realizar la solicitud de declaración de humedal urbano. 
ii. Las municipalidades deberán establecer, en una ordenanza general, los criterios para la 

protección, conservación y preservación de los humedales urbanos ubicados dentro de los 
límites de su comuna, para lo que utilizarán los lineamientos ya revisados. 

iii. Al respecto cabe precisar que es posible incluir en la ordenanza aquellos humedales que se 
encuentren fuera del límite urbano a efectos de incorporarlos en la gobernanza y entregar-
les protección4. 

Establece la ley que, desde la presentación de la petición de reconocimiento de un humedal ur-
bano y hasta el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la municipalidad respectiva 
podrá postergar la entrega de permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de cons-
trucciones en los terrenos en que se encuentren emplazados, dicha postergación se realizará 
utilizando, en lo que corresponda, el procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley Ge-
neral de Urbanismo y Construcciones (artículo 3, Ley General de Urbanismo y Construcciones).

3.3 Sobre la gestión y administración de humedales 

Ya hemos señalado que la declaración de humedales urbanos busca proteger estos ecosistemas, 
garantizando su sustentabilidad y el resguardo de sus características ecológicas y su funciona-
miento. En virtud de ello, la Contraloría General del República en Dictamen N° E381858 de fecha 
17 de agosto de 2023, ha determinado algunos aspectos de gran relevancia para definir a quién le 
corresponde la gestión de los humedales en concreto. 

El dictamen, emitido en el marco de la revisión de legalidad de la ordenanza municipal de hume-
dales de Valdivia, aclara ciertas cuestiones sobre el ejercicio del rol municipal sobre la adminis-
tración y gestión de los humedales que pasaremos a revisar.

4 Al respecto podemos referir a la ordenanza sobre humedales de la comuna de Hualaihué que refiere a la existencia del Humedal Río Contao, que si bien no 
está dentro del radio urbano su constatación ha servido para invocar su protección, puesto que, como hemos visto los humedales se protegen porque existen, 
siendo la declaratoria de humedal urbano una forma de reforzar dicha protección. 

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E381858N23/html
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a. Sobre el alcance de la declaración de humedal urbano

El dictamen de Contraloría señala que la declaratoria de humedal urbano es independiente del 
régimen de propiedad del terreno donde éstos se emplacen. Así, las declaratorias de humedales 
urbanos podrían referirse a terrenos privados, municipales o a bienes nacionales de uso público.

b. Sobre el órgano a cargo de la gestión de los humedales declarados

La Contraloría precisa que la Ley N° 21.202 y su reglamento no establecen de manera automática 
que la gestión de un humedal le corresponde a quien tenga su administración. Siguiendo lo esta-
blecido en el artículo 5 letra c) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
la Contraloría comprende que los municipios tienen la administración de los bienes nacionales 
de uso público. 

Ahora bien, la administración de los humedales es independiente de la declaratoria de hume-
dal urbano que recaiga sobre ellos. La consecuencia de esto, según la Contraloría, sería que los 
municipios no se adjudicarían de manera automática la gestión especial a la que alude la ley y 
reglamento de los humedales urbanos. 

Tal como lo establece el artículo 4° del reglamento de la Ley N° 21.202, debe constar una soli-
citud voluntaria para asumir la gestión del humedal, dirigiendo dicha solicitud al Ministerio del 
Medio Ambiente, o su Secretaría Regional, pudiendo ser personas naturales o jurídicas, u orga-
nismos de la Administración del Estado.

El mismo dictamen señala que la distinción recién explicada, no imposibilita a que los munici-
pios soliciten de manera voluntaria asumir la gestión de un humedal urbano ubicado al interior 
de su comuna. 

Ahora bien, una segunda consecuencia de este criterio sería que las agrupaciones de la sociedad 
civil o personas naturales, podrían solicitar adjudicarse la gestión del humedal. 

c. Sobre las materias susceptibles de ser reguladas en la ordenanza municipal

La ordenanza municipal de humedales urbanos debe considerar criterios mínimos para la ges-
tión sustentable, desarrollados en el artículo 15 del Reglamento, y que consideran: 

i. Participación efectiva y gobernanza para la conservación y protección de humedales urbanos. Se 
deberán considerar instancias a nivel local que permitan:

• promover activamente acciones de conservación y protección del humedal urbano de que se 
trate;
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• apoyar la difusión y seguimiento del cumplimiento de la 
ordenanza general de los humedales urbanos de la co-
muna;

• desarrollar acciones de educación ambiental para la con-
servación y protección del área;

• apoyar la elaboración de un plan de gestión del área; y,
• apoyar en la gestión y protección del humedal urbano.

ii. Gestión adaptativa y manejo activo del humedal, que dice 
relación con reducir las múltiples amenazas que éstos en-
frentan y aumentando su capacidad de adaptación y miti-
gación al cambio climático.

iii. Educación ambiental, formación integral e investigación 
para la protección y conservación de humedales urbanos.

d. Sobre la creación de órganos que aseguren la participa-
ción ciudadana

La Contraloría considera que es posible regular en la ordenan-
za municipal un mecanismo que defina y asegure la participa-
ción efectiva de las personas. En tal sentido, los actores invo-
lucrados en la conservación, protección y uso racional de los 
humedales urbanos pueden ser considerados en la ordenanza 
municipal para involucrarse en su gestión.

Ahora bien, no es posible regular un Comité que establezca los 
mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de 
participación, tal como el Comité u otro órgano, debe quedar 
claramente definido en la propia ordenanza municipal. 

Con todo, la Contraloría estableció dos consideraciones impor-
tantes a este mecanismo de participación: primero, recalca la 
jurisprudencia administrativa que considera estos mecanismos 
de participación como un apoyo a la gestión de los municipios, 
pero sin ser vinculantes. Otro aspecto importante a considerar 
es que no es imperativo que dichos comités sean integrados 
por otros órganos públicos.

d. Sobre la posibilidad de regular en la ordenanza munici-
pal aspectos relacionados con humedales distintos a los 
urbanos

El dictamen analizado aborda un aspecto muy importante para 
la protección de los humedales que se encuentren dentro del 
límite territorial del municipio. Si bien la Ley 21.202 aborda la 
regulación de los humedales urbanos, no existen impedimento 
para incorporar en la regulación de la ordenanza, los demás 
humedales reconocidos por el Estado, siempre que se refieran 
a bienes municipales o nacionales de uso público. 

Este es el caso de los sitios declarados como Ramsar, que po-
drían ser incorporados en una regulación de ordenanza de 
humedales por parte del municipio. Ahora bien, esto también 
incorpora a aquellos humedales que cumplan con la definición 
entregada por el Convenio Ramsar, y que no necesariamente se 
encuentren incorporados bajo la declaración oficial.

Para que esto sea factible de regular en una ordenanza muni-
cipal, las ordenanzas deben distinguir claramente la regulación 
respecto de humedales urbanos y rurales, ya que sus fuentes 
normativas son distintas, y las obligaciones en torno a los hu-
medales urbanos puede contar con criterios más estrictos para 
su gestión.  
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Algunas consideraciones sobre la promulgación de la Ley 
N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

La reciente promulgación de la Ley del Servicio de Biodiver-
sidad y Áreas Protegidas viene a complementar las obligacio-
nes de protección general de estos ecosistemas.  En lo que 
dice relación con la regulación y gestión de los humedales, 
esta ley integra algunos elementos que son relevantes de te-
ner a la vista. 

En primer lugar, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Prote-
gidas estará a cargo de crear un sistema de información de 
biodiversidad, que incorpore un inventario de ecosistemas de 
humedales, entre otros tipos de ecosistemas (artículos 24 y 
39). Al respecto, la información que sea posible de levantar 
por parte de los municipios, podrá ser parte de la información 
que comience a recopilar el nuevo servicio, así como el Minis-
terio del Medio Ambiente.

En el caso de los humedales declarados como sitios Ramsar, 
el artículo 37 establece la posibilidad de que sean integrados 
como áreas protegidas, algunos humedales que se encuentren 
en propiedad privada. Se establece que para que éstos puedan 
ser afectados bajo esta normativa, se requiere del consenti-
miento del propietario.

Otro aspecto de importancia específica de esta ley, en lo que 
dice relación con la protección de los humedales, es la imple-
mentación de los paisajes de conservación. Reconocidos como 
instrumentos de conservación, se establece la competencia 
municipal para solicitar al Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas el reconocimiento de un paisaje de conservación. 

De aprobarse, se podrán generar mecanismos de gestión, con 
su respectivo proceso de toma de decisiones, respecto de 

humedales dentro del área jurisdiccional de los gobiernos lo-
cales, considerando los lineamientos de gestión sustentable. 
Así el Servicio, deberá constituir un plan de manejo específico 
para estos efectos. 

Por otra parte, esta ley crea la planificación ecológica como 
un instrumento de gestión de biodiversidad. En tal sentido, 
el Ministerio del Medio Ambiente deberá identificar sitios 
prioritarios para la conservación, entre los cuales se podrá in-
tegrar algunos humedales, indistinto del lugar de su emplaza-
miento. 

La importancia de la identificación de estos sitios prioritarios 
dice relación con la aplicación de algunos de los instrumentos 
de conservación reconocidos en el texto:

 · Planes de manejo específicos de ecosistemas amenazados 
(artículo 31); 

 · Planes de área degradadas (artículo 32); 
 · Planes de restauración ecológica (artículo 33); 
 · Iniciativas privadas de conservación marina (artículo 34)
 · Reservas de la biósfera (artículo 36);
 · Medidas de compensación de la biodiversidad en el marco 

del proceso de evaluación de impactos ambientales (artí-
culo 38).

Otra de las consideraciones importantes para los humedales 
que puedan ser incorporados a la lista de sitios prioritarios 
según la planificación ecológica, es que se prohíbe la altera-
ción física de estos humedales. Aquellos humedales que han 
sido incorporados al inventario público, requerirán un permi-
so especial previo del servicio para su alteración física, impi-
diendo que se  modifique de manera permanente la estructu-
ra y funciones del humedal (artículo 41).
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IV. Sistematización de experiencias: Avanzando en la 
construcción de una ordenanza municipal de humedales 

Para el desarrollo de la presente sección, se entregan sistematizados los resultados del análisis 
de las ordenanzas municipales del país, a efectos de identificar sus principales características. 

Así, los resultados expuestos en esta sección se presentan como recomendaciones para la de-
finición de los pasos para el diseño de una ordenanza ambiental de protección de humedales.

1. Ámbito de protección
Lo primero que debe identificarse en esta labor es la definición del ámbito de protección desea-
do. Cuando hablamos de ámbito de protección, entendemos que su objeto, es la protección de 
los humedales en el ámbito local. 

Ahora, si nos preguntamos por la extensión de la protección en el territorio, debemos definir 
qué humedales se protegen, en qué dimensiones y lugares. Si se adopta la decisión de incorporar 
en la regulación de la ordenanza a aquellos humedales que se encuentren fuera del radio urbano, 
y emplazados en bienes nacionales de uso público, se debe incorporar en acápites distintos la 
regulación de ambos tipos de humedales.

La Tabla N° 4 presenta una serie de elementos que deben ser definidos para crear una ordenanza 
ambiental sobre humedales.

Tabla N° 4. Elementos para definir el ámbito de protección de la ordenanza municipal

Elementos a regular Análisis de experiencias Recomendación

Definir el objeto de 
protección: ¿Que 
humedales?

La mayoría de las ordenanzas hablan de 
todos los humedales de la comuna.

Sólo dos ordenanzas regulan humedales 
específicos (Arica y Panguipulli).

Se recomienda utilizar una referencia específica 
a los humedales que se pretende regular.

Lo anterior facilita el proceso de identificación e 
inventario nacional de humedales.

Criterios mínimos para la 
sustentabilidad

Se ha considerado que al definir una de-
terminada área como humedal, se deben 
considerar especialmente los criterios mí-
nimos para la sustentabilidad regulados en 
el artículo 3 del Reglamento de Humedales 
Urbanos.

Lo contrario, impedirá la efectividad de la 
declaratoria para la protección y subsis-
tencia del ecosistema, ya que éstos asegu-
ran la existencia del humedal en el tiempo 
(Sentencia Segundo Tribunal Ambiental, 
causa rol R-356-2022, C. 11).
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En términos generales todas las ordenanzas buscan regular las actividades que pueden o no 
realizarse en los humedales como se verá en los siguientes puntos. De todas maneras, y como se 
mencionó anteriormente, una buena práctica identificada es la delimitación de los polígonos o 
áreas sometidas a esta regulación. 

A modo de síntesis de este elemento de análisis se deben resaltar los siguientes aspectos:

i. Considerando que los humedales se protegen por su existencia, se vuelve relevante hacer 
extensiva la protección a los humedales fuera del radio urbano;

ii. De ser posible es bueno identificar los humedales sobre cuya existencia se tiene conocimien-
to junto con su ubicación espacial a objeto de facilitar la protección de estos en otras sedes;

Elementos a regular Análisis de experiencias Recomendación

Delimitación territorial Tres ordenanzas municipales determinan 
por medio de un polígono el área de alguno 
de sus humedales (Arica, Concón y Pangui-
pulli).

El resto sólo los refiere en general o los lis-
tados.

Los criterios de tribunales y Contraloría dan a 
entender que lo ideal es identificar el polígono 
de los lugares que constituyen los humedales.

Para lo anterior, se recomienda utilizar informa-
ción georeferenciada, así como asesoría técnica 
que asegure incorporar la información técnica 
necesaria para asegurar la integridad del régi-
men hídrico del ecosistema.

Propiedad pública o 
privada

En cuanto a la ubicación de los humedales 
regulados, cuatro ordenanzas municipales 
refieren a propiedad privada.

Diez ordenanzas municipales refieren sólo a 
bienes nacionales de uso público y fiscales.

En el caso de los humedales urbanos, se podrán 
incorporar los humedales declarados que se en-
cuentren en terrenos de propiedad privada, mu-
nicipal, fiscal o de un bien nacional de uso público 
(Sentencia Tribunal Constitucional 13959-2023 y 
13960-2023).

En el caso de los humedales rurales, se requiere 
que se encuentren en bienes públicos, de manera 
que sean susceptibles de ser regulados en la orde-
nanza municipal.
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iii. En el caso de humedales dentro de propiedad privada, se recomienda incorporar al objeto de 
la regulación de los humedales, sólo aquellos que han sido incorporados al listado Ramsar, y 
contando con la autorización previa de sus dueños.

2. Gobernanza de los humedales regulados
Las municipalidades pueden establecer procedimientos y órganos para la toma de decisiones 
sobre la gestión de los humedales de la comuna. Esto implica la posibilidad de instituir modelos 
de gobernanza de los humedales, que incorporen a distintos actores, o que posibiliten incluso la 
gestión directa de la sociedad civil en estos ecosistemas. 

Primeramente, y en el marco de las ordenanzas municipales analizadas, los órganos que se cons-
tituyen, son instancias esencialmente participativas para la comunidad local. Adicionalmente, 
son constituidos por medio de un decreto alcaldicio.

En segundo lugar, los órganos que se constituyen para definir la gobernanza de los humedales 
suelen contar con una estructura organizada. De tal manera, se considera al menos un pre-
sidente, vicepresidente, secretario y director. Además, deben considerar representantes de la 
comunidad local, especialmente vecinos del área de interés de protección.

En tercer lugar, la municipalidad les puede delegar y atribuir funciones para el cumplimiento de 
los objetivos de la ordenanza. Ejemplo destacado de este elemento se puede encontrar en la or-
denanza ambiental de la Municipalidad de Valdivia, ya que detalla las funciones, la composición 
y las atribuciones de este órgano. 

De un universo de 20 ordenanzas municipales, 17 contienen medidas para tomar decisiones y 
generar sistemas de protección, lo que corresponde al 85% del total de estas ordenanzas. En 
relación con estas ordenanzas específicas, las medidas que más se frecuentan son las siguientes.

2.1. Creación de órganos de protección de humedales: 

Se debe responder a la pregunta sobre qué mecanismo puede responder a las necesidades de 
gestión de los humedales. El análisis arrojó como resultado que 15 de las 17 ordenanzas específi-
cas crean estas instancias orgánicas comunales para la gestión de humedales. 

Las ordenanzas analizadas efectivamente contienen mecanismos para la toma de decisiones, 
que permiten enriquecer el sistema de protección por medio de la participación de distintos 
actores, ya sea por medio de la creación de un comité o un consejo de protección de humedales. 
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La Tabla N° 5 recoge algunos ejemplos de la creación de este tipo de órganos.

Tabla N° 5. Instancias de gobernanza creada por ordenanzas municipales

Sobre la forma de gestionar los humedales, la actividad mancomunada con los actores territo-
riales es esencial. Al enfrentar un problema complejo consideramos que hay dos ejes indepen-
dientes pero interconectados a considerar para regular la relación entre la comunidad local y 
sus ecosistemas. 

i. Eje social: es esencial que la gobernanza tenga legitimación de los habitantes de la comuna. 
Para ello, se deben contar con órganos representativos en la gestión de los humedales, para 
empoderar a los vecinos y vecinas sobre la protección de los humedales.

ii. Eje ecológico: las decisiones representativas, no pueden tener un objeto distinto a la restau-
ración y resguardo de los humedales como ecosistemas. De esta forma destacamos la habi-
litación de actividades que concreticen este deber de cuidado que tiene la comunidad local 
sobre sus humedales.

Nombre del órgano Municipalidad que lo emplea

Comités de Protección para Humedales Coquimbo, Cartagena Villa Alemana, Paredones, Coronel, San Pedro de la 
Paz, Castro, Purranque, Isla de Maipo

Consejos de Protección de Humedales Santo Domingo

Comité de Gestión y Vigilancia de 
Humedales Hualaihué

Comité Ambiental Comunal Quilicura

Mesa técnica comunal de humedales Algarrobo
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2.2 Algunas medidas individuales que pueden ser impulsadas por los órganos de gobernanza 

Dentro del universo de ordenanza municipales, nos parece importante destacar, en función de 
la utilidad para la protección de los humedales y de la inclusión activa de la comunidad, las si-
guientes medidas: 

• Línea de acción medioambiental dentro del FONDEVE (Fondo de Desarrollo Vecinal): Corres-
ponde a una iniciativa de la Municipalidad de Paredones, y está destinada al financiamiento 
de proyectos que promuevan la protección de humedales y demás cuerpos y cursos de agua 
superficiales de la comuna. 
Es relevante porque permite financiar las actividades que se realicen para la protección 
ecosistémica. 

• Reglas de oro de la “buena vecindad ecológica”: La municipalidad de Cartagena es la impul-
sora de esta medida. Su ordenanza se refiere a que estas reglas tienen el objeto de educar 
y promover una cultura de buenas prácticas ecológicas entre la comunidad (redescubrir, 
reconocer, revalorizar y reparar). 
Es relevante porque promueve un relacionamiento respetuoso con el humedal. 

3. Actividades permitidas y prohibidas para la protección de los humedales 
Todas las ordenanzas municipales analizadas incorporan un listado específico de actividades 
permitidas y prohibidas. Cabe destacar que, en función del artículo 12 Ley Orgánica de Munici-
palidades, se podrán establecer multas de un máximo de 5 unidades tributarias mensuales para 
quienes infrinjan sus disposiciones.

Sobre el particular, se puede señalar que el régimen de actividades prohibidas y permitidas 
sobre el humedal, deben considerar una base científica que permita dar resguardo al objeto de 
protección. 

En cuanto a la fiscalización y sanción ambiental por causa del incumplimiento de estas disposi-
ciones, es importante que esta se realice en coordinación con otros órganos de la Administra-
ción y/o de forma independiente, aplicando otras vías judiciales y administrativas que se puedan 
emplear5. 

5 Al respecto, es posible consultar la Guía para la elaboración de una Estrategia de Fiscalización Ambiental Comunal de ONG FIMA (2022).
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Adicionalmente se considera una buena práctica capacitar a los vecinos y vecinas para la fisca-
lización ambiental.

A continuación, se presenta una recopilación de buenas prácticas de actividades permitidas y 
prohibidas en las ordenanzas municipales analizadas para estos efectos. 

 3.1 Actividades permitidas 

En general podemos indicar que la mayoría de las ordenanzas permiten la realización de activi-
dades como el turismo, el cuidado y reparación de los humedales, la pesca artesanal y la nave-
gación en naves sin motor. 

Adicionalmente se identifican reglas especiales de autorización para realizar actividades en 
principio prohibidas, para casos especiales. Se recomienda establecer en las ordenanzas las 
condiciones que permitirán la autorización especial, ya que, de lo contrario, las normas de las 
ordenanzas municipales pueden perder eficacia. Los ejemplos identificados son: 

a. “Las actividades descritas [en la prohibición] pueden ser autorizadas por el municipio cuan-
do sea necesario. Solicitud debe ser presentada en la Dirección Ambiental Municipal” (Curaco 
de Velez, Castro, Paredones, Purranque).

b. “Excepcionalmente, y sin que implique menoscabo al humedal, el municipio podrá autorizar 
alguna de las actividades previamente enumeradas de forma fundada. El municipio fijará las 
condiciones, épocas, lugar y modo de realizarlas” (Valdivia).

c. “Cuando sea necesario realizar alguna de las actividades descritas, estas podrán ser autori-
zadas por las instituciones públicas competentes por ley” (Hualaihué).

d. “No obstante, cuando sea necesario, estas actividades pueden ser autorizadas por el munici-
pio” (Isla de Maipo, Quilicura).

3.2 Sistema de prohibiciones

Del análisis de las ordenanzas municipales, es posible distinguir la presencia de diferentes ma-
neras de estructurar las prohibiciones. Se pueden observar prohibiciones en torno a hidrología 
y cauce; biodiversidad (flora y fauna); contaminantes, aseo y ornato; edificación y urbanización; 
actividades de transporte y de uso general; entre otras. 
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Así mismo, en el caso de las comunas de Valdivia, San Pedro de la Paz y Coronel, las ordenanzas 
sistematizadas generan una clasificación de estas prohibiciones. Por otro lado, las otras 17 orde-
nanzas, si bien prohíben actividades en específico, no se presentan de manera clasificada, por lo 
que se encuentra solamente un listado de todas las prohibiciones por cada ordenanza. 

A partir de las diferentes categorías de prohibiciones encontradas, a fin de agilizar su compren-
sión, estas se pueden clasificar de la en base a los siguientes criterios: 

i. Prohibiciones sobre hidrología, modificaciones de cauce y régimen hídrico: 

• Cláusula genérica: se prohíben las actividades humanas orientadas a interrumpir los ciclos 
naturales de los ecosistemas del humedal. 

• Cláusulas específicas: 

 · Las actividades que directa o indirectamente puedan producir la desecación, inundación o 
alteración hidrológica del humedal. 

 · La modificación del régimen hidrológico o hidrogeológico y composición de las aguas, así 
como la alteración de sus cursos, fuera de los casos previstos en los instrumentos de plani-
ficación hidrológica aprobados.

 · Las modificaciones de la cubierta y las características morfológicas del humedal, el relleno 
del humedal con tierra, materiales, desechos de escarpe o residuos, la construcción de obras 
de drenaje del humedal, así como la extracción de materiales y la alteración topográfica de 
su zona periférica de protección. 

 · La extracción y depósito de áridos y/o minerales de cualquier especie en las riberas, cubeta 
y playas de la zona protegida.

 · Drenaje y captación de aguas a través de motobombas, camiones cisterna o cualquier otro 
elemento mecánico o manual u otro método. 

 · Destruir o deteriorar las obras de defensa de las riberas o de aquellas que tiendan al correcto 
encauzamiento de escurrimiento de las aguas. 

 · Vertidos sólidos y líquidos de cualquier naturaleza que afecten de forma negativa, directa o 
indirectamente, a la calidad de las aguas superficiales o subterráneas que alimentan y man-
tienen el funcionamiento del humedal. 
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ii. Prohibiciones sobre biodiversidad, flora, fauna, avifauna y animales. 

 · La eliminación o deterioro de la vegetación presente en el espacio formado por el espejo de 
agua o superficie encharcada en su máximo nivel habitual, incluido el cinturón de vegetación 
asociada a aquella.6 

 · Cortar árboles, arbustos o cualquier tipo de vegetación y, en general, llevar a cabo acciones que 
afecten el entorno ecológico del área circundante, sin contar previamente con autorización del 
municipio o de otro órgano sectorial competente para dichos efectos. 

 · La introducción de especies de flora y fauna, terrestres o acuáticas, no autóctonas o extrañas 
al ecosistema del humedal

 · La caza o captura de animales silvestres y la recogida o destrucción de sus refugios, huevos y 
nidos, así como la recolección de plantas, sin perjuicio de las capturas que puedan realizarse 
con fines científicos autorizados.7,8 

 · Extracción o daños a la flora silvestre nativa, endémica o exótica mediante cualquier medio 
(específico de la Municipalidad de Cartagena).9

 · El ingreso de animales sueltos o abandono de animales domésticos - entre otros, perros, gatos- 
y ganado en el humedal y su zona de amortiguación. 

 · Generación y provocación de cualquier tipo de ruidos molestos, cualquiera sea el origen y na-
turaleza, que perturbe o pudiera perturbar la fauna y avifauna de los ecosistemas 

 · El pastoreo de todo tipo de animales en terrenos del Bien de uso público insertos o colindantes 
a las áreas protegidas. Excepcionalmente el municipio puede autorizar en caso de estrictamen-
te necesario. 

 · Hostigamiento, persecución y daños a la fauna silvestre o sus lugares de descanso (genérico).10

 · La pesca en todos los cuerpos de agua. 

 · Cortar árboles y arbustos sin contar con la autorización del municipio. 
6 En varias ordenanzas se contempla como excepción las actividades de manejo de hábitat o actividades de control de especies exóticas y/o invasoras
7 También está bajo la siguiente cláusula (caso de Arica): “Extracción, captura, caza y comercialización de la avifauna, también la extracción y/o destrucción 
de nidos o refugios” 
8 Otra cláusula específica similar es “Captura temporal o definitiva de cualquier especie biológica mediante cualquier arte (sean nativas, endémicas o exó-
ticas)”, de la comuna de Cartagena). 
9 Cláusula similar (Panguipulli): “Toda extracción, captura, caza y comercialización de la avifauna que se encuentre en el humedal. Así mismo la extracción 
y/o destrucción de nidos y refugios” 
10 También aparece, de manera específica, bajo la siguiente cláusula: “Cualquier actividad que espante, altere, impida el descanso y/o impida las naturales 
actividades de las especies de fauna” (comuna de Puchuncaví)
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iii. Contaminantes, aseo y ornato: 
 · Los vertidos de todo tipo de residuos sólidos y líquidos provenientes de cualquier actividad 
económica, productiva, pública o privada, así como también la disposición de escombros.

 · El establecimiento de propiedades ribereñas como botaderos y depósitos de escombros. 
 · Utilización de plaguicidas, fungicidas o fitocidas que puedan afectar el humedal y su zona de 
amortiguación. 

 · Las quemas no autorizadas de todo tipo de productos, desechos, residuos o vegetación que 
resulten incompatibles con la conservación del humedal. 

 · Acumulación de materiales en zonas que, por efecto de aguas lluvias o movimientos de tie-
rras, puedan ser arrastrados dentro del humedal.

 · Contaminación con residuos sólidos, provenientes de origen domiciliario o industrial, orgá-
nicos o inorgánicos.

 · Disposición de desechos sólidos, basura, escombros de construcción, desechos de escarpe, 
desechos de poda, mantención de jardines y limpieza de calles. 

 · Las prohibiciones relacionadas con la contaminación lumínica, en particular la intensidad 
luminosa y radiancia espectral se regirán de acuerdo a la legislación vigente. 

 · Destruir, deteriorar y hurtar señaléticas, basureros y cualquier tipo de elemento similar en-
tregado por el municipio para mantener el orden y la limpieza de los lugares.

4. Perfeccionar lo trabajado con insumos de la comunidad
Tal como lo hemos señalado anteriormente, el Estado y, con ello, los municipios deben facilitar y 
fomentar la participación de la población, por medio de la facilitación de la información ambien-
tal, a disposición de todas las personas. Lo anterior forma parte de la dimensión procedimental 
de los derechos ambientales reconocidos en el Acuerdo de Escazú (ONG FIMA, 2023).

Lo anterior implica que en el trabajo desarrollado por la municipalidad, resulta muy recomen-
dable diseñar espacios de participación y complementación de la distribución de roles en la 
gestión pública de los humedales. Por una parte, resulta muy importante la incorporación de los 
saberes locales para mantener las características específicas de cada ecosistema. 

Por otra parte, el diseño de estas etapas de participación debería permitir aplicar una debida 
consideración de las observaciones ciudadanas planteadas al anteproyecto de ordenanza que se 
pueda construir. Lo anterior permite una mayor socialización de sus contenidos y, con ello, una 
mayor legitimidad social en torno a las medidas adoptadas. 



31

BIBLIOGRAFÍA
1. Doctrina

Bermúdez Soto, J. (2015). El principio de legalidad y la nulidad de Derecho Público en la Constitución Política. Fundamen-
tos para la aplicación de una solución de Derecho Común. Revista De Derecho Público, (70), Págs. 273–285. https://doi.
org/10.5354/rdpu.v0i70.37764

Carrasco, Edesio y Alfaro, Maximiliano (2023). Humedales urbanos y congruencia procedimental: apuntes para su adecua-
da comprensión. Revista Actualidad Jurídica (47)

Celume Byrne, Tatiana, (2020) “Origen y fuente constitucional de los derechos de la naturaleza en Chile. Una perspectiva 
desde la lógica ambiental del agua”, en: García, M. (Ed.), Reconocimiento de la Naturaleza y sus componentes como sujetos 
de Derecho, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá.

Colmenares, Ana Mercedes (2012). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la 
acción. Voces y Silencios. Revista Latinoamericana de Educación, vol.3, n°1, 102-115.

Costa Cordella, E. (2017). La Justicia Ambiental en la Evaluación de Desempeño Ambiental: Chile 2016 de la OCDE. Revista 
De Derecho Ambiental, (7)

Delgado, L. E., Bachmann, P. L. y Oñate, B. (2007). Gobernanza ambiental: una estrategia orientada al desarrollo sustenta-
ble local a través de la participación ciudadana. Revista Ambiente y Desarrollo, 23(2007), 68-73.

Delgado Schneider, Veronica, & Reicher Salazar, Oscar (2017). La urgente incorporación del principio de participación 
ciudadana en el derecho de aguas chileno: Un enfoque desde los instrumentos de gestión ambiental. Revista De Derecho 
Ambiental, (8), 

Delgado Schneider, Verónica (2021), “La Ley de Humedales Urbanos en Chile: el tránsito desde ‘pantanos infecciosos’ a 
valiosos ecosistemas dignos de protección (y restauración)”, en Lovera, Domingo (Ed.), Anuario de Derecho Público UDP, 
Eds. Universidad Diego Portales

Delgado Schneider, Verónica (2022)“Tendencias jurisprudenciales para una mayor protección de los humedales, sean o 
no urbanos”, Litigación Ambiental y Climática, Vol. II, N° 5, disponible en: http://dacc.udec.cl/tendencias-jurisprudencia-
les-para-una-mayor-proteccion-de-los-humedales-sean-o-no-urbanos-delgado-2022/ 

González Matamala, Luciano (2023). El contencioso administrativo sobre la declaratoria de humedales urbanos: la tensión 
entre la conservación y la motivación del acto administrativo. Revista De Derecho Universidad De Concepción, 91(253)

Möller, Patricia, & Muñoz-Pedreros, Andrés. (2014). Legal protection assessment of different inland wetlands in Chile. 
Revista chilena de historia natural, 87, 1-13. https://dx.doi.org/10.1186/S40693-014-0023-1

https://doi.org/10.5354/rdpu.v0i70.37764 
https://doi.org/10.5354/rdpu.v0i70.37764 
http://dacc.udec.cl/tendencias-jurisprudenciales-para-una-mayor-proteccion-de-los-humedales-sean-o-no-urbanos-delgado-2022/
http://dacc.udec.cl/tendencias-jurisprudenciales-para-una-mayor-proteccion-de-los-humedales-sean-o-no-urbanos-delgado-2022/
https://dx.doi.org/10.1186/S40693-014-0023-1


32

Muñoz-Lobos, Camila, Vásquez, Alexis, & Cortés-Donoso, Erika. (2020). El rol de los gobiernos locales en la gobernanza 
de protección del humedal de Pichicuy (Chile). Urbano (Concepción), 23(42), 98- 111. https://dx.doi.org/10.22320/071836
07.2020.23.42.08

ONG FIMA (2022). Guía para la elaboración de una Estrategia de Fiscalización Ambiental Comunal. Disponible en: https://
www.fima.cl/wp-content/uploads/2023/05/guia-municipio-verde-fiscalizacion.pdf 

ONG FIMA (2023). Análisis del cumplimiento de estándares del Acuerdo de Escazú en Chile. Segunda Edición. Disponible 
en: https://www.fima.cl/wp-content/uploads/2023/04/analisis-cumplimiento-2023.pdf 

Rojas, O., Zamorano, M., Saez, K., Rojas, C., Vega, C., Arriagada, L., & Basnou, C. (2017). Social Perception of Ecosystem 
Services in a Coastal Wetland Post-Earthquake: A Case Study in Chile. Sustainability, 9(11), 1983. MDPI AG. Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.3390/su9111983

2. Documentos oficiales
Ministerio del Medio Ambiente, 2018, Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), s.f. Gobernanza ambiental. Disponible en: www.
pnuma.org/gobernanza/index.php; consultado: diciembre, 2016. Citado desde Montoya-Domínguez, Estefanía, y Ro-
sario Rojas-Robles. 2016. «Elementos sobre la gobernanza y la gobernanza ambiental». Gestión Y Ambiente 19 (2):302-17. 
https://doi.org/10.15446/ga.v19n2.58768. p. 304

5ta Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar, “La Declaración de Kushiro” 
(1993), consulta 12 de diciembre de 2016. Disponible en: http://archive.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.js-
p?zn=ramsar&cp=1-31-58-130^23374_4000_2__

Naciones Unidas (1992), Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible en: https://www.un.org/
spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 

3. Normas
Decreto 100, (22 de septiembre de 2005), Constitución Política de la República.

Decreto N°771 (11 de noviembre de 1981) Promulga la convención sobre zonas húmedas de importancia internacional es-
pecialmente como hábitat de las aves acuáticas, suscrito en Irán el 2 de febrero de 1971 (Ramsar)

https://dx.doi.org/10.22320/07183607.2020.23.42.08
https://dx.doi.org/10.22320/07183607.2020.23.42.08
https://www.fima.cl/wp-content/uploads/2023/05/guia-municipio-verde-fiscalizacion.pdf
https://www.fima.cl/wp-content/uploads/2023/05/guia-municipio-verde-fiscalizacion.pdf
https://www.fima.cl/wp-content/uploads/2023/04/analisis-cumplimiento-2023.pdf
http://www.pnuma.org/gobernanza/index.php
http://www.pnuma.org/gobernanza/index.php
https://doi.org/10.15446/ga.v19n2.58768
http://archive.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-31-58-130%5E23374_4000_2__
http://archive.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-31-58-130%5E23374_4000_2__
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm


33

Decreto Supremo N° 40 (12 de agosto de 2013) Reglamento Sistema de Evaluación Ambiental.

Ley N° 21.202 (16 de enero de 2020) Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos.

Ley N° 21.600 (6 de septiembre de 2023) Crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas.

DFL N° 458 (18 de diciembre de 1975) Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.S. N° 15 (30 de julio de 2020) Establece reglamento de la Ley N° 21.202, que modifica diversos cuerpos legales con el 
objetivo de proteger los humedales urbanos.

4. Resoluciones y expedientes administrativos
Contraloría General de la República (2023) Dictamen N°E381858 de 2023. Disponible en: https://www.contraloria.cl/pd-
fbuscador/dictamenes/E381858N23/html

Ministerio del Medio Ambiente (2013) Resolución Exenta . N°930 de 2013. Disponible en:  https://humedaleschile.mma.
gob.cl/wp-content/uploads/2023/07/Resolucion-576-2023-MMA-Crea-comite-nacional-y-establece-procedimien-
to-para-comites-regionales-y-comunales.pdf 

Superintendencia del Medio Ambiente (2022) Resolución Exenta N°1394 de 2022. Disponible en: https://snifa.sma.gob.cl/
General/Descargar/20903003483

Superintendencia del Medio Ambiente (2021) Medida Provisional N° 002-2021. Disponible en:  https://snifa.sma.gob.cl/
MedidaProvisional/Ficha/245 

Superintendencia del Medio Ambiente (2023)Resolución Exenta. N° 568-2023. Solicitado por Transparencia.

5. Jurisprudencia
Corte Suprema. Sentencia N° 118-2018, del 27 de agosto de 2018. 
Corte Suprema. Sentencia N° 49.869-2021, del 4 de febrero de 2022. 
Corte Suprema. Sentencia N° 10964-2022, del 5 de enero de 2023
Tribunal Constitucional. Sentencia N° 13959-2023 y 13960-2023, 25 de abril de 2023.
Tercer Tribunal Ambiental. Sentencia N° R-25-2022, del 31 de marzo de 2022.
Segundo Tribunal Ambiental. Sentencia N° R-356-2022 del 26 de julio de 2023. 
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Propuesta Ordenanza Municipal
Descargar aquí
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PROPUESTA ORDENANZA MUNICIPAL

“PROTECCIÓN DE HUMEDALES COMUNALES EN [Comuna]”

VISTOS: Los antecedentes: 

1) Que atendida la importancia de los humedales, que constituyen ecosistemas de gran valor 
ambiental, siendo asimismo sumamente frágiles, llevando a cabo una gran cantidad de pro-
cesos naturales de importancia para la comunidad y para el propio sistema ecológico, y cons-
tituyen un importante sitio de alimentación, refugio y reproducción para una gran variedad 
de especies nativas, que representan un valor inherente, posibilitando el desarrollo de acti-
vidades productivas sostenibles, lo cual debido a estos factores reviste especial relevancia su 
protección y conservación a nivel local; 

2) Lo dispuesto en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República; 

3) Los artículos 2, literales e, g, y p, 4° de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medioam-
biente. 

4) El artículo 3° del Código de Aguas.  

5) D.F.L. N°340 sobre Concesiones Marítimas del Ministerio de Hacienda y su Reglamento 
D.S. N°9 de 2018 del Ministerio de Defensa. 

6) El Decreto N°82 de 2011, del Ministerio de Agricultura que aprueba el Reglamento de Sue-
los, Aguas y Humedales. 

7) El Reglamento de la Ley N°21.202 que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo 
proteger los Humedales Urbanos. 

8) Lo señalado en distintas normas y atribuciones que confiere la Ley Orgánica Constitucio-
nal de Municipalidades N°18.695 y sus modificaciones posteriores, específicamente, en sus 
artículos N°1, 3, 4, 5, 10, 12, 25 y 65. 

9) La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

10) La ley N°20.249 que crea el Espacio Costero Marino de Los Pueblos Originarios y su Re-
glamento Decreto 134 de 2019 del Ministerio de Desarrollo de Planificación. 

11) El Decreto Ley 3.485 de 1980, que aprobó la Convención relativa a las Zonas Húmedas de 
importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, celebrada en Ram-
sar, Irán, el 2 de Febrero de 1971; 

12) El Decreto N°276 de 1980, Reglamento sobre Roce de Fuego, modificado por Decreto N°34 
de 2016, ambos del Ministerio de Agricultura. 

CONSIDERANDO: 

1) Que la Constitución Política de la República en su Artículo 19 N°8 contiene el deber del 
Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 

Es labor del legislador y, así mismo, de la Administración del Estado, desarrollar su confi-
guración desde la perspectiva legal, reglamentaria, y en general normativa, permitiendo su 
aplicación conforme lo determinen las necesidades del interés general. 

2) Que la materialización de este deber implica por un lado un deber de evitar daños ambien-



tales como de conservar, restaurar y reparar la naturaleza como se desprende de la lectura 
del artículo 2 de la Ley N° 19.300 en sus literales e, g, y p,; 

3) Que la Ley 20.417, al modificar la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
introdujo importantes cambios a la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
otorgando potestad a los Municipios para aplicar normativas especiales para contribuir a 
la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad de humedales locales, estable-
ciendo estándares de conservación y resguardo de servicios ambientales que brindan a la 
comunidad. 

4) Que los humedales son reconocidos local, nacional e internacionalmente por su alto valor 
como hábitat para aves playeras migratorias y residentes, así también, son ecosistemas indis-
pensables por lo beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad, incluyen-
do provisión de agua dulce, alimentos, conservación de la biodiversidad, control de crecidas, 
recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. 

5) Que los humedales [Tipo de humedal del territorio con referencia a sus características]

6) Que los humedales urbanos gozan de protección especial a través de la Ley N°21.202 que 
protege los Humedales Urbanos. 

7) Que Chile ratificó en 1994 la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC), tratado 
que surge como respuesta mundial al cambio climático. 

8) Que en septiembre de 2015 Chile adoptó el documento “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que expone un plan de acción que conjuga las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible, a saber, las dimensiones económica, social y ambien-
tal, que a su vez se traducen en 17 objetivos de desarrollo sostenible.

9) Que Chile ratificó el Acuerdo de París en febrero de 2017 compartiendo el objetivo de re-
ducir la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. 

10) Que, CONAF actualmente es la encargada de administrar las quemas en terrenos agríco-
las, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal, hayan sido o no estos últimos declara-
dos como tales ante la Corporación Nacional Forestal. Solamente se podrá usar el fuego en 
forma de “Quema Controlada”. 

11) Por lo anterior, el Concejo Municipal Acuerdo N°      , sesión                 de fecha                      , 
el Concejo Municipal ha considerado establecer. 



ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES COMUNALES 
EN [comuna]

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objeto de la Ordenanza. 

La presente ordenanza regula los humedales ubicados dentro de los límites del territorio 
Comunal, ya sea que se encuentren dentro del radio urbano o no.

Tiene por objeto principal regular la protección, conservación y restauración de los hume-
dales comunales. 

Asimismo, se busca regular uso sustentable y sostenible en lo que no sea contrario a los ob-
jetivos del inciso anterior. 

Además, busca: 

a. Contribuir a la normativa ambiental vigente, al uso racional de estos humedales y uso sus-
tentable y sostenible de sus recursos. 

b. Promover el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo de la comunidad vin-
culada a estos humedales, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, pro-
gramas y proyectos relacionados con los estudios, valoración, promoción, conservación y 
restauración de los humedales. 

c. Establecer criterios y usos fundamentales para la correcta protección de estos humedales, 
por parte de la comunidad local tanto de sectores públicos y privados. 

Artículo 2: La presente Ordenanza se aplicará con sujeción a lo establecido en Ley Nº 19.300 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus normas reglamentarias, lo establecido en la 
Ley N°21.202 que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo proteger los Humedales 
Urbanos y su Reglamento, como asimismo a la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodi-
versidad y Áreas Protegidas y el sistema nacional de Áreas Protegida, la legislación vigente 
en materia de recursos hídricos, sin contravención a las disposiciones establecidas en el DFL 
Nº 1122 del Código de Aguas, del Ministerio de Justicia, así como tampoco con el Orden Mi-
nisterial Nº2 del 15 de Enero de 1998 de la Subsecretaría de Marina, Ministerio de Defensa, 
que entrega los lineamientos sobre la regulación que debe efectuar la Autoridad Fiscalizadora 
sobre el tránsito vehicular en el borde costero. 

Artículo 3: La presente Ordenanza está inspirada en los siguientes principios que sirven para 
su interpretación y aplicación: 

a. Principio Preventivo: aquel que busca, mediante el empleo de la información disponible 
así como la generación de información ambiental evitar que se materialicen daños en el 
medio ambiente. 

b. Principio precautorio: aquel que opera, a falta de certeza científica, en favor del medio 
ambiente, de forma tal que la falta de certidumbre sobre un potencial impacto no puede 
obstar a la protección ambiental. 

c. Principio in dubio pro natura: aquel en cuya virtud, la toma de decisiones deberá ser re-
suelta de manera tal que favorezca la protección y conservación del medio ambiente, dan-
do preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando 
sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los 
beneficios derivados de los mismos. 



d. Principio de Responsabilidad: aquel en cuya virtud, por regla general, los costos de la 
prevención, disminución y reparación del daño ambiental, deben estar caracterizados de 
modo de permitir que éstos sean atribuidos a su causante. 

e. Principio de la Cooperación: aquel que inspira un actuar conjunto entre la autoridad mu-
nicipal, la institucionalidad competente y la sociedad civil de la comuna, a fin de dar una 
protección ambiental adecuada a los bienes comunales, para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos. 

f. Principio de Publicidad: conforme al cual la Municipalidad tiene el deber de generar in-
formación ambiental sobre los humedales, su protección, las actividades y espacios deli-
berativos que sobre este se generen a efectos de permitir el acceso a la información y a la 
justicia ambiental. 

g. Principio de la Participación: aquel que promueve que los actores públicos y privados 
comunales y/o sociales se asocien y se involucren en la gestión ambiental del territorio 
comunal. 

h. Principio de la Coordinación: Los Órganos de la Administración del Estado deberán cum-
plir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la dupli-
cación o interferencia de funciones. 

Artículo 4: Para los efectos de esta ordenanza se entenderá por: 

1) Área de amortiguación: extensión de agua o tierra de ancho variable que se establece al-
rededor de un humedal, en la transición hacia zonas que permiten diferentes usos de suelo. 
Esta área tiene por objeto cautelar las actividades económicas y antrópicas no compatibles 
con la preservación del ecosistema, con la finalidad de  resguardar la integridad ecológica y 
funcional del humedal, y los valores y atributos deseados de éste, al reducir el efecto borde 
que se genera en el humedal al estar expuesto a un entorno perturbado. Su extensión estará 
delimitada tanto por las características físico-geográficas en relación a la cuenca donde se 
ubica, como por las características propias del humedal, de sus objetos de protección y de las 
amenazas a las que se encuentra expuesto. 

2) Aves playeras migratorias: aquellas especies de aves conocidas por sus hábitos de migra-
ción estacional, que habitan o frecuentan las zonas costeras, incluyendo playas, humedales, 
marismas y áreas cercanas a cuerpos de agua, como lagos y ríos para su reproducción, des-
canso o alimentación. 

3) Biodiversidad: la variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los eco-
sistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre 
especies y entre ecosistemas, su composición, estructura y funcionalidad. 

4) Borde costero: Franja del territorio que comprende la costa marina, fluvial y lacustre y el 
mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, fiscalización y supervi-
gilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Se en-
tenderá por mar territorial el mar adyacente, hasta la distancia de 12 millas marinas, medidas 
desde la respectiva línea base cuyo dominio es nacional (artículo 593 del Código Civil). 

5) Criterios para la sustentabilidad: Los regulados en el Título III del Decreto 15-2020 del 
Ministerio del Medio Ambiente que Establece reglamento de la ley nº 21.202, que modifica 
diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos

6) Comunidad Local: todas las personas naturales o grupos de éstas constituidas en organiza-
ciones territoriales y funcionales que viven y desarrollan sus actividades habituales, prácticas 



culturales, comerciales o productivas en el territorio comunal, a las cuales se les da la opor-
tunidad de participar activa o pasivamente en la gestión ambiental local. 

7) Cubeta o álveo: zona topográficamente deprimida, constituida o no por materiales imper-
meables,donde se retiene y acumula el agua que configura el humedal, de manera temporal 
o permanente. 

8) Cuenca u hoya hidrográfica: región geográfica que comprende un sistema de drenaje 
de agua que convergen hacia un punto común, y del cual se forman todos los afluentes, 
subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen a este, en forma continua o 
discontinua. 

9) Especie exótica: especie de organismo que se encuentra  fuera de su rango de distribución 
natural.

10) Especie exótica invasora: aquella especie exótica que es capaz de reproducirse y colo-
nizar nuevos espacios en su nuevo entorno geográfico, cuyo establecimiento y expansión 
amenaza ecosistemas, hábitats o especies, capaz de producir daño significativo a uno o más 
componentes del ecosistema. 

11) Humedal: toda extensión de estuarios, pantanos, turberas o superficies cubiertas de aguas 
en 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 seis metros, sea que dicha extensión se encuentre en zona urbana o rural; y, en 
general, todos aquellos sistemas acuáticos continentales integrados a una cuenca hidrográ-
fica. 

12) Infraestructura Vial: las infraestructuras relativas a los caminos y carreteras. 

13) Línea de playa: Aquella que, de acuerdo con el artículo 594 del Código Civil, señala el des-
linde superior de la playa de mar hasta donde llegan las olas en las más altas mareas. 

14) Línea de la playa oficial: Aquella fijada por la Dirección, pudiendo solicitar para su de-
terminación, un informe técnico al S.H.O.A. En el caso de que sea necesario modificar una 
línea de playa oficial, debido a la alteración de la realidad geográfica del sector, la Dirección 
elevará los antecedentes al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas, para que disponga que se realicen las modificaciones pertinentes. 

15) Línea de las aguas máximas en ríos y lagos: Nivel hasta donde llegan las aguas en los ríos 
o lagos, en sus crecientes normales de invierno y verano. Para su determinación se estará a 
lo definido por el Ministerio de Bienes Nacionales conforme a los procedimientos estableci-
dos en el DS Nº 609 de 1978, de esa Secretaría de Estado, o en su defecto, a las instrucciones 
impartidas por la Dirección. 

16) Línea de más baja marea: Línea que representa el nivel mínimo alcanzado por una marea 
vaciante en el período de sicigias y cuando la luna se encuentra a su menor distancia de la 
tierra. 

17) Línea del límite de terreno de playa: Línea que fija el límite superior de los terrenos de 
propiedad del Fisco sometidos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de 
Defensa ubicada a una distancia de hasta 80 metros, medida desde la línea de la playa de la 
costa del litoral o desde la línea de aguas máximas en los ríos o lagos, sin considerar para es-
tos efectos los rellenos artificiales hechos sobre la playa o fondos de mar, río o lago. 



18) Línea de relleno: Trazado referencial que determina el deslinde de un relleno artificial 
respecto a la playa y/o fondo de mar, río o lago. 

19) Plan de Gestión para humedal: instrumento destinado a implementar actividades, accio-
nes y proyectos que apuntan a la protección, valoración y promoción de los humedales. 

20) Playa de mar: franja de tierra, generalmente de arena, grava u otros materiales sedimen-
tarios, que se extiende desde la línea de baja marea hasta la línea de más alta marea. 

21) Ribera: franja o porción de tierra situada en los márgenes de un cuerpo de agua, entre el 
cauce o lecho de un río o lago, hasta el nivel de más alta marea o de mayor caudal que guarda 
relación con el espacio de transición, o ecotono, entre el medio acuático y el medio terrestre 
circundante.

22) Servicios Ecosistémicos: contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar 
humano. Los servicios ecosistémicos incluyen servicios de aprovisionamiento, de regulación 
(regulación de inundaciones, sequías, degradación de suelos y enfermedades), soporte y cul-
turales. 

23) Superficie encharcada: área cubierta por agua de escasa profundidad, que se encuentra 
en los bordes del espejo de agua del humedal. 

24) Terreno de playa: Faja de terreno de propiedad de Fisco sometida al control, fiscalización 
y supervigilancia del Ministerio de Defensa, hasta 80 metros de ancho, medida desde la línea 
de la playa de costa del litoral y desde la ribera en los ríos y lagos. Para los efectos de deter-
minar la medida señalada, no se considerarán los rellenos artificiales hechos sobre la playa o 
fondos de mar, río o lago. No perderá su condición de terreno de playa el sector que quede 
separado por la construcción de caminos, plazas, etc. Los terrenos de propiedad particular 
que, según sus títulos, deslindes con sectores de terreno de playa, o con la línea de la playa de 
costa del litoral o de la ribera en los ríos o lago, no son terrenos de playa. En aquellos títulos 
de dominio particular que señalan como deslinde el Océano Pacífico, la marina, la playa, el 
puerto, la bahía, el río, el lago, la ribera, la costa, etc., debe entenderse que este deslinde se 
refiere a la línea de playa. 

25) Usos consuetudinarios: prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los inte-
grantes de la asociación de comunidades o comunidad, según corresponda, de manera habi-
tual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura. 

Artículo 5: Campo de Aplicación 

La presente Ordenanza comenzará a regir en los siguientes humedales sin perjuicio de la 
constatación de la existencia de otros humedales comunales: 

Se aplicarán las disposiciones de esta ordenanza sobre los humedales urbanos, cuya fuente 
normativa corresponde a la Ley N° 21.202 y su Reglamento, a las áreas que conforman los 
siguientes  humedales:

[Enumerar humedales conocidos y señalar de la forma más específica posible su ubicación]

Se aplicarán las disposiciones de la presente ordenanza a aquellas áreas, fuera del radio ur-
bano, que comprendan bienes fiscales, municipales o nacionales de uso público, y que pre-
senten las características de un humedal según la definición de la Convención Ramsar, a las 
áreas que conforman los siguientes  humedales:

[Enumerar humedales conocidos y señalar de la forma más específica posible su ubicación]



TÍTULO II: DE LA GOBERNANZA DE LOS HUMEDALES COMUNALES

Artículo 6: Para la consecución de los objetivos de la presente Ordenanza, el Alcalde o Al-
caldesa podrá crear un comité de gestión local, a cargo del monitoreo de los objetivos de 
control, vigilancia y aplicación de esta Ordenanza en el territorio, para cada humedal identi-
ficado en la presente ordenanza. 

Artículo 7: Los comités a que refiere el artículo anterior se constituirán mediante decreto al-
caldicio, que reconocerá su estructura, organización, composición y funciones, sin perjuicio 
de lo señalado en el artículo siguiente. Dichos comités deberán contar con, a lo menos, un 
Primer Delegado y dos Sub-delegados. En su composición, deberán considerar a personas 
naturales, miembros o representantes de organizaciones comunitarias, y de manera especial, 
a los vecinos del área de interés de protección. La Unidad de Medio Ambiente Municipal ve-
lará por el adecuado funcionamiento y fortalecimiento del comité. 

Artículo 8: Serán funciones esenciales del Comité: 

a. Promover activamente acciones de protección del humedal de que se trate. 

b. Apoyar la vigilancia del cumplimiento de la normativa que protege a los humedales sea 
esta de fuente constitucional, internacional, legal, reglamentaria o local; 

c. Participar y velar por la creación e implementación conjuntamente con el municipio, de 
un Plan de Gestión Ambiental para el humedal, el que será incorporado en planes y pro-
gramas de desarrollo comunal u otras instancias regionales de educación, promoción y 
conservación del humedal. 

d. Apoyar acciones de educación para la conservación del humedal. 
e. Participar y apoyar proyectos a fondos concursables u otras formas de financiamiento 

para desarrollar actividades relacionadas al manejo sustentable y sostenible de los hu-
medales. 

f. En general apoyar la conservación de los humedales y su relación con actividades econó-
micas de uso sustentable. 

Artículo 9: Serán deberes prioritarios de la municipalidad, sin perjuicio de que se pueden 
celebrar convenios público-privados con los comités de gestión local y/o los titulares de los 
predios en los casos que corresponda, los siguientes: 

a. Realizar labores de conservación y restauración sobre los humedales comunales. 
b. Adoptar las medidas necesarias, en el marco de sus facultades, para proteger los hume-

dales presentes en la comuna y colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, la Su-
perintendencia del Medio Ambiente y demás organismos públicos en la implementación 
y control de instrumentos de gestión ambiental para la protección.

c. Sobre la gestión de especies de las áreas protegidas: se deberán adoptar las medidas 
necesarias, para proteger a las especies que se encuentren en alguna categoría de con-
servación. 

Artículo 10: Para la aplicación del artículo precedente en terrenos que no sean de propiedad 
fiscal o bienes nacionales de uso público será necesario: 

a. En aquellos casos en que no exista una declaratoria asociada al humedal conseguir el 
acuerdo del dueño del predio para realizar las labores indicadas.

b. En aquellos casos en que exista una declaratoria asociada al humedal coordinarse con el 
dueño del predio para realizar las labores indicadas. 



Cabe precisar que la ejecución de estas labores es un servicio que se presta para la conserva-
ción y mantención del ecosistema. De forma tal que estos acuerdos tienen por objeto aliviar 
respecto del titular los costos asociados a su realización. 

La aplicación de este artículo no obstará al deber municipal de realizar sus labores inspecti-
vas, denunciando ante las autoridades competentes las infracciones que detecte y/o ejercer 
las acciones legales correspondientes contra los dueños de predios en los que se encuentren 
humedales que, debido a su mal manejo y/o falta de colaboración, generen riesgos o daños 
sobre el humedal o la población local. 

Artículo 11: Para la ejecución y financiamiento de estas competencias se habilita a la munici-
palidad y a los comités especialmente a celebrar convenios con entidades públicas o privadas 
sin fines de lucro. 

TÍTULO III: DE LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LOS HUMEDALES

Artículo 12: Son usos o actividades permitidas en los humedales, las siguientes: 

l. En general las actividades o los usos orientados al resguardo, conservación, rehabilitación o 
restauración del humedal con especial énfasis en los criterios para la sustentabilidad. 

2. La recolección y pesca de recursos marinos (ej. algas, mariscos y peces), siempre que sean 
realizadas de la manera tradicional, dado por la costumbre, sin el uso de  maquinarias pe-
sadas. Esto siempre que dicha actividad sea gestionada de manera de ser sustentable en el 
tiempo, según los criterios de sustentabilidad establecidos en el artículo 3 del Reglamento de 
la Ley 21.200 que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales 
urbanos.

3. El turismo de bajo impacto y de intereses especiales, como la observación de aves, ac-
tividades acuáticas no motorizadas (ej. kayak, canoas, etc.). Esto siempre que se tengan en 
consideración épocas sensibles para la biodiversidad asociada al humedal, como periodos 
reproductivos y de crianza. 

4. Instalación de señalética informativa a visitantes sobre el valor patrimonial del humedal, 
acorde con los estilos locales y sin causar un impacto negativo en la calidad escénica del área. 

5. Instalación de infraestructura de apoyo a la conservación y desarrollo de turismo de in-
tereses especiales, respetando los estilos y materialidad tradicional, y evitando un impacto 
negativo sobre la biodiversidad y la calidad escénica del área. 

6. El tráfico de vehículos motorizados menores y camiones con capacidad de carga no supe-
rior a los 3.000 kg, por la sección superior de la playa exclusivamente para vecinos residentes, 
que puedan demostrar su calidad y que no cuenten con otra alternativa para acceder a sus 
casas o propiedades y en todo caso estar en concordancia el reglamento de Borde Costero 
y la Orden Ministerial Nº2 del 15 de Enero de 1998, de la Subsecretaría de Marina, Ministerio 
de Defensa. 

7. Las visitas y actividades didácticas y científicas orientadas hacia el conocimiento, divulga-
ción, interpretación y apreciación de los valores naturales del ecosistema, sin perjuicio de los 
fines de conservación y mejora del espacio natural y de la salvaguarda de los derechos de la 
titularidad de los espacios. 

8. Las actuaciones para el seguimiento y control del estado y evolución del ecosistema me-
diante los estudios pertinentes. 



TÍTULO IV: DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN LOS HUMEDALES

Artículo 13: Quedan prohibidas las siguientes actividades, en cuanto sean incompatibles con 
la protección de los humedales o supongan un peligro para el humedal, su integridad ecoló-
gica y funcional o los valores, servicios ecosistémicos y atributos deseados de éste. 

1. Las actividades que directa o indirectamente puedan alterar el régimen y conectividad hi-
drológica del humedal. 

2. La modificación de las características morfológicas del humedal, y su área de amortigua-
ción. 

3. Acampar y/o hacer fogatas en el humedal. 

4. El pastoreo de ganado en el humedal. 

5. Los vertidos líquidos contaminantes de cualquier naturaleza que afecten de forma negati-
va, directa o indirectamente,  la calidad biogeoquímica del humedal y sus afluentes superfi-
ciales o subterráneos. 

6. La contaminación con residuos sólidos, sean estos de origen domiciliario o industrial, or-
gánicos o inorgánicos que afecten de forma negativa, directa o indirectamente, a la calidad 
biogeoquímica del humedal y sus  afluentes. 

7. La eliminación o deterioro de la vegetación ribereña del humedal o de toda aquella, cuya 
alteración afecte de manera directa o indirecta la integridad ecológica y funcional del hume-
dal, o los valores, servicios ecosistémicos y atributos deseados de éste. La introducción de 
especies exóticas de flora, fauna y funga, terrestres o acuáticas. 

9. El ahuyentamiento o captura de animales silvestres y la afectación o destrucción de refu-
gios, huevos y/o sitios de nidificación. 

10. La utilización de productos biocidas en el humedal y su zona de amortiguación. 

11. Las quemas no autorizadas de todo tipo de productos, desechos, residuos o de vegetación 
que resulten incompatibles con la preservación y conservación de la integridad ecológica y 
funcional del humedal, o los valores, servicios ecosistémicos y atributos deseados de éste. 

12. El ejercicio de deportes náuticos que puedan afectar las integridad de los ecosistemas 

13. El uso de vehículos motorizados de cualquier tipo. 

14. Las instalaciones, mejoras o construcciones para uso habitacional permanente o se-
mi-permanente que pudiesen afectar la integridad ecológica y funcional del humedal, o los 
valores, servicios ecosistémicos y atributos deseados de éste. 

No obstante, cuando sea necesario realizar alguna de las actividades descritas, estas podrán 
ser autorizadas por las instituciones públicas competentes por ley, ya sea Fuerzas Armadas 
en borde costero de uso público y actividades marítimas; Municipalidad de [comuna] por 
permisos de construcción de accesos o edificaciones ya sea en sectores urbanos como rura-
les, así como del ingreso a los humedales para el desarrollo de actividades con diversos fines 
comerciales, Carabineros de Chile para fines de fiscalización y denuncias y cualquier otro 
órgano de la Administración del Estado con competencias.

 



TÍTULO V: DE LA VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 14: Toda persona natural o jurídica podrá efectuar denuncias sobre infracciones a 
la presente ordenanza, las que podrán ser recepcionadas a través del Comité de Gestión de 
cada Humedal y derivada la Unidad de Medio Ambiente u Oficina de Partes de la Ilustre Muni-
cipalidad de                                           , o bien la Autoridad Marítima en el caso que corresponda 
a un sector del borde costero.

Artículo 15: Conforme al deber de coordinación y cooperación de la Administración del Es-
tado, en caso de que un hecho denunciado constituya una infracción a otra norma ambiental 
esta entidad edilicia deberá derivarla al organismo competente. 

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que pueda tomar la municipalidad en contra 
de quien dañe un humedal. 

Artículo 16: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, para una mejor observancia 
de la presente Ordenanza, y del marco normativo aplicable a los humedales en general, el 
municipio podrá capacitar vigías ambientales ad-honorem, para que cooperen en la aplica-
ción de la presente Ordenanza. 

Artículo 17: Los vigías ambientales, en el contexto de la presente Ordenanza, podrán: 

a. Colaborar en la difusión del marco normativo aplicable a los humedales en general y esta 
Ordenanza en particular; 

b. Denunciar ante la autoridad ambiental las infracciones y delitos que constaten; 

c. Realizar sus actividades en coordinación con los funcionarios públicos encargados de las 
labores de fiscalización; 

Artículo 18. Las infracciones a las normas de esta ordenanza serán denunciadas al Juzgado de 
Policía Local y sancionadas con multas de entre 3 a 5 U.T.M en conformidad al Artículo 12° de 
la Ley N°18.695. Todo ello, sin perjuicio de las competencias o facultades que en esta materia 
tengan los servicios públicos competentes en el ejercicio de sus funciones, los Tribunales 
Ambientales y la Superintendencia del Medio Ambiente. 

Para el cálculo del monto de la multa, se estará a cada hecho u omisión infraccional acredita-
do por cada día mientras dure dicha infracción.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19. La presente Ordenanza deberá comunicarse y publicarse en el sitio electrónico 
del municipio y deberá encontrarse permanentemente disponible en él. 

Artículo 20. Quedan derogadas todas las disposiciones de ordenanzas municipales contra-
dictorias a la presente regulación.
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Anexo
Presentación tabla resumen con los hallazgos del Mapeo de 
Ordenanzas Municipales de Protección de Humedales corres-
pondiente a los municipios seleccionados para su participa-
ción en el estudio11:

11 Fuente: Elaboración propia.

Municipio Ordenanza Municipal para la 
Protección de Humedales.

Arica Ordenanza

Coquimbo Ordenanza

Concón Ordenanza

Puchuncaví Ordenanza

Cartagena Ordenanza

Santo Domingo Ordenanza

Algarrobo Ordenanza

Villa Alemana Ordenanza

Paredones Ordenanza

Coronel Ordenanza

San Pedro de la Paz Ordenanza

Valdivia Ordenanza

Panguipulli Ordenanza

Castro Ordenanza

Curaco de Vélez Ordenanza

Purranque Ordenanza

Hualaihué Ordenanza

Punta Arenas Ordenanza

Quilicura Ordenanza

Isla de Maipo Ordenanza

https://transparencia.municipalidaddearica.cl/uploads/file/IMA/ORDENANZAS/ORDENANZA_HUMEDAL_DECRETO_2702_2009.pdf
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/dec_1002.PDF/23a897d6-e3a8-4922-b9fa-c28e38b53945
https://transparenciaconcon.cl/Transparencia/07%20ActosSobreTerceros/OrdenanzasReglamentos/Ordenanzas/DA.%20148-2018.pdf
https://www.munipuchuncavi.cl/2.0/sitio10/pdf/transparencianew/ordenanzas/zenzec.pdf
https://cms.municipalidadcartagena.cl/uploads/5_Ordenanza_HUMEDALES_5b1dd846b8.pdf
https://ligup-v2.s3.amazonaws.com/santodomingo/files/10913_ordenanza_humedales.pdf
https://munialgarrobo-my.sharepoint.com/personal/servidortransparencia_munialgarrobo_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fservidortransparencia%5Fmunialgarrobo%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FORDENANZAS%2FOrdenanza%20Humedales%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fservidortransparencia%5Fmunialgarrobo%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FORDENANZAS&ga=1
http://www.transparencia.villalemana.cl/decreto/ver.php?pdf=2022ad1229.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nyn6C-VrP_zpGMPicO7uBf0AI1ZtVd4v/view
https://biblioteca.cehum.org/bitstream/CEHUM2018/1637/1/IM%20Coronel.%20Ordenanza%20para%20la%20protecci%C3%B3n%20de%20cauces%2C%20lagunas%20y%20humedales%20de%20la%20comuna%20de%20Coronel.pdf
http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/Ordenanza+N%C2%B0%2053.pdf/37751b0b-064e-4424-866a-00bad3afcec8?version=1.0
http://www.munivaldivia.cl/doctos/transparencia/Normativa/Ord_Humedales2022.pdf
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/ORDENANZA+N%C2%B0%2006+2010.pdf_1635529364335/64275980-3997-4c1a-821a-ce153319d46b
http://transparencia.municastro.cl/index.php?action=plantillas_generar_archivo&ig=285&m=8&a=2020&ia=46595
http://humedaleschiloe.cl/wp-content/uploads/2018/06/Decreto-Alcaldicio-783-ordenanza-curaco-1.pdf
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/Ordenanza+Humedales.pdf/ec02a027-3b83-42fd-8301-12c832a0b482
https://www.municipalidadhualaihue.cl/wp-content/uploads/2023/02/Decreto-Alcaldicio-N-520-Ordenanza-Humedales.pdf
https://www.puntaarenas.cl/archivos/Ordenanzas/Decreto_N_92%20_2021.pdf
https://www.ww2.muniquilicura.cl/wp-content/uploads/2022/03/ACUERDO-126-Ordenanza-de-Humedales.pdf
http://www.transparencia.islademaipo.cl/archivos/A%d1O%202021/ORDENANZA%20HUMEDALES.pdf
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