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1. ANTECEDENTES GENERALES 

1.1.  Carta del interesado 

Santiago, 12 de junio de 2020 

Señora 
Ministra Carolina Schmidt Zaldívar 
Ministerio del Medio Ambiente 
PRESENTE 
 
 
Junto con saludarle, me dirijo a usted en mi calidad de Gerente General de la Fundación San Carlos de Maipo, 
con el propósito de presentar la Solicitud de Declaración de Monumento Nacional en la Categoría de Santuario 
de la Naturaleza para Laguna de Batuco, ubicada en la comuna de Lampa, Región Metropolitana de Santiago. 
 
La Laguna de Batuco conforma el último complejo de humedales naturales de tamaño importante en la Región 
Metropolitana de Santiago, siendo un sitio de relevancia regional y nacional que provee hábitats para cientos 
de especies de flora y fauna acuática y terrestre. El espejo de agua de la Laguna y sus inmediaciones, sustentan 
las concentraciones más importantes de aves acuáticas residentes y migratorias en el interior de Chile central, 
además de albergar a especies endémicas del país y a especies clasificadas en categorías de amenaza, con 
distribución restringida y/o poco conocidas.  
 
Además de la importancia ecológica de la Laguna de Batuco como fuente de agua, sus propiedades hídricas y 
geoquímicas, destacan también su valor como amortiguador tóxico, representando un invaluable patrimonio 
natural en la escasamente protegida zona mediterránea de Chile. Además de ser parte del Sitio Prioritario N°6 
Humedal de Batuco, identificado en la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad, la Laguna 
de Batuco es también reconocida como Zona de Preservación Ecológica (Resolución Nº39/1997) según el 
Gobierno Regional, Sitio de Interés Turístico Nacional (Resolución Exenta Nº 342/2009) según SERNATUR y 
Área Importante para la Conservación de las Aves (o IBA por su sigla en inglés) según Birdlife International. 
Pese a esto, las múltiples amenazas que presenta ponen en riesgo su integridad actual y futura. La presencia 
de especies exóticas, loteo de parcelas de agrado, extracción de agua, microbasurales, caza y pesca ilegal, 
entre otras, afectan sus componentes y poblaciones silvestres. En este contexto que la Fundación San Carlos 
de Maipo, el año 2016, adquirió las 300 hectáreas que componen el espejo de agua, para desarrollar un 
proyecto de conservación y educación ambiental en ese territorio tan significativo y amenazado, proyecto al 
que se ha abocado durante los últimos años. 
 
Como propietarios del área, y en la búsqueda de proteger este territorio y consolidar el proyecto que se tiene 
para él, hemos realizado múltiples acciones para proteger este ecosistema, confiando además en la voluntad 
y trabajo de otras organizaciones y servicios públicos. Dentro de estas medidas de protección es que 
solicitamos la declaración de Santuario de la Naturaleza para este sitio. Tenemos la convicción de que se trata 
de un importante hito para su conservación y reafirma el compromiso que debemos asumir como país en la 
protección de los humedales y la vida silvestre. Esta solicitud se hace en el entendido de que la Fundación San 
Carlos de Maipo estará a cargo de la administración del Santuario siguiendo los lineamientos que se han 
definido en el Plan de Manejo desarrollado por The Nature Conservancy. 
 
Esperando que la presente solicitud sea bien acogida, saluda atentamente a Ud., 
 

Marcelo Sanchez 

Gerente General  

Fundación San Carlos de Maipo 
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Documento original y antecedentes legales de la FSCM se adjuntan en el Anexo 7.1. 

1.2.  Identificación del solicitante 

Nombre Fundación San Carlos de Maipo 

RUT 73.240.700-6 

Representantes legales 

- José Miguel Guzmán Lyon, RUT 6.797.469-7 

- Marcelo Alejandro Sánchez Ahumada, RUT 

12.221.859-7 

Teléfono +56 225922486 

Correo electrónico msancheza@fsancarlos.cl 

Dirección postal Nueva de Lyon 72, oficina 1401- Providencia 

 

1.3.  Régimen de propiedad del área 

Un total de 300 ha de la denominada "Laguna de Batuco" son propiedad de la Fundación 

San Carlos de Maipo (FSCM), entidad que origina la presente Solicitud de Declaración 

de Monumento Nacional en la Categoría de Santuario de la Naturaleza para el sitio. 

En el Anexo 7.2 se adjunta la inscripción de dominio del área de propiedad de FSCM y 

el documento que acredita el respectivo contrato de compraventa. 

 

1.4.  Conformidad del propietario del área 

Es en plena conformidad que, Fundación San Carlos de Maipo como propietario solicita 

a través de la presente, la declaración de Santuario de la Naturaleza de un total de 277 

ha. de la Laguna de Batuco, sobre las 300 ha. que constituyen su propiedad en el área. 

  

mailto:msancheza@fsancarlos.cl
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1.5. Usos actuales o potenciales para el área que se postula 

Debido a la cercanía de la Laguna de Batuco con el principal núcleo urbano de Chile, que 

es la ciudad de Santiago, se han desarrollado históricamente diversas actividades en el 

sitio, las cuales han implicado múltiples usos del área que se propone como Santuario 

de la Naturaleza. 

La Laguna de Batuco recibe regularmente a distintos grupos humanos que visitan el 

sitio con propósitos variados. Algunos, con fines recreacionales acceden a la Laguna de 

Batuco y recorren sus inmediaciones para observar la flora y fauna del lugar. Otros, con 

objetivos de avistamiento más específicos, visitan el área exclusivamente para observar 

y registrar la avifauna. Al ser éste el humedal natural con mayor número de especies de 

aves registradas en la Región Metropolitana de Santiago, resulta un sitio ineludible para 

ornitólogos, guías, fotógrafos de naturaleza y turistas o aficionados a la observación de 

aves o birdwatching. 

Debido a su alta riqueza biológica y sencilla accesibilidad, la Laguna de Batuco es 

también un sitio en el cual se efectúan investigaciones científicas, monitoreos de 

componentes bióticos, tesis y otras actividades académicas desarrolladas por centros 

de investigación, ONGs, universidades y/ o escuelas locales. 

En el año 2014, la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) se 

adjudicó un Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente para 

ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÁÒ ÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ Ȱ!ÖÅÓ ÅÎ#ÁÎÔÁÎÄÏ ÊĕÖÅÎÅÓȱ (FPA 2014), el cual tuvo por objetivo 

acercar el conocimiento de la avifauna de la Región Metropolitana de Santiago a 

jóvenes, y culminó con una guía educativa para escolares enfocada en las aves de la 

Laguna de Batuco. Así también, en 2015 la ROC ÄÅÓÁÒÒÏÌÌĕ ÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ Ȱ#ÏÍÐÒÏÍÉÓÏ 

*ÕÖÅÎÉÌ ÐÏÒ "ÁÔÕÃÏȱȟ ÅÌ ÃÕÁÌ ÆÕÅ ÆÉÎÁÎÃÉÁÄÏ ÐÏÒ ÅÌ )ÎÓÔÉÔÕÔÏ .ÁÃÉÏÎÁÌ ÄÅ ÌÁ *ÕÖÅÎÔÕÄ 

(INJUV) y permitió implementar un plan de educación ambiental para jóvenes de la 

Comuna de Lampa, incorporando una serie de actividades prácticas en la Laguna de 

Batuco que se orientaron a la formación de monitores ambientales y potenciales 

tomadores de decisión en la comuna (ROC 2015). 
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Además, del uso educativo y recreacional de bajo impacto, en diversos sectores de la 

Laguna de Batuco es posible observar la presencia de huellas que revelan el paso de 

motocicletas, pese a ser una actividad no permitida en el sitio. Asimismo, también es 

frecuente encontrar restos de cartuchos o balas de cazadores que ingresan al sitio a 

cazar animales silvestres aun cuando existe una restricción por ser Zona Prohibida de 

Caza, según lo dispuesto por el SAG (Decreto Exento Nº23/1995).  Los alrededores de 

la Laguna de Batuco se caracterizan, además, por presentar de forma histórica y actual, 

usos vinculados al desarrollo industrial y el predominio de actividades productivas 

como la agricultura y la ganadería.  

Desde la adquisición de la Laguna de Batuco por parte de la Fundación San Carlos de 

Maipo, esta última ha formalizado el seguimiento de las poblaciones silvestres que 

habitan el área, específicamente en lo referido a la avifauna. Desde 2019, Fundación San 

Carlos de Maipo impulsa monitoreos de aves periódicos que resultan fundamentales 

para la creación y divulgación de conocimientos, así como también para el seguimiento 

de las poblaciones en el tiempo y la eventual evaluación de medidas de conservación 

aplicadas en el sitio. Con los mismos fines, y desde el año 2017, la Fundación realiza un 

monitoreo hidrológico, incluyendo el caudal y calidad de agua. 

En consideración de los usos actuales e históricos desarrollados en la Laguna de Batuco, 

así como también de las aptitudes y atributos ecológicos que presenta, el sitio tiene alto   

potencial para el desarrollo de actividades humanas que sean compatibles con la 

conservación y restauración de áreas, favoreciendo la preservación del patrimonio 

natural de la Comuna de Lampa y la Región Metropolitana de Santiago. Estos aspectos 

son profundizados en el Plan de Manejo del sitio Laguna de Batuco, el cual se adjunta 

en el Anexo 7.3 e incorpora en su apartado Nº9 una zonificación de usos para el sitio. El 

Plan de Manejo de la Laguna de Batuco describe además los lineamientos estratégicos, 

metodologías y medidas necesarias para dar cumplimiento a los propósitos de 

conservación del área propuesta como Santuario de la Naturaleza. Este plan fue 

elaborado por la ONG The Nature Conservancy por mandato de la Fundación San Carlos 

de Maipo, y fue realizado de manera participativa con la comunidad usando la 

metodología ȰÅÓÔÜÎÄÁÒÅÓ ÁÂÉÅÒÔÏÓ ÐÁÒÁ ÌÁ ÃÏÎÓÅÒÖÁÃÉĕÎȱȢ 
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1.6.  Respaldo institucional  

Durante agosto 2018, el Ministerio de Medio Ambiente lanzó el "Plan Nacional de 

Protección de Humedales 2018-2022" que tiene tres objetivos principales: i) Proteger 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en áreas prioritarias de humedales, 

mediante la creación de categorías de áreas protegidas que garanticen su conservación 

y gestión a largo plazo ii) Identificar y consensuar, con la información disponible, las 

áreas prioritarias de humedales a proteger por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) en el mediano y largo plazo, a escala regional y nacional y iii) Gestionar las 

solicitudes de creación de áreas protegidas, a objeto de someterlas a pronunciamiento 

del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En una primera etapa, el Plan prioriza 

40 humedales a nivel nacional, abarcando 250.000 hectáreas. Uno de los sitios 

priorizados es el humedal de Batuco, considerando su importancia biológica y su 

factibilidad de protección, basado esto en la voluntad expresa de los propietarios del 

área de avanzar en un proceso de conservación efectiva. Hasta el momento y en el 

marco del Plan, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se ha pronunciado 

favorablemente respecto de la declaración de 12 humedales como nuevos Santuarios 

de la Naturaleza, con un estimado de 190.500 hectáreas.  

2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

2.1.  Localización y límites 

La Laguna de Batuco (Figura 1) se ubica en la Comuna de Lampa, Provincia de 

Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago. Por el Norte, su punto más septentrional 

alcanza aproximadamente los 33°ρρȭτψȱS 70°49ȭυπȱO, mientras que por el Sur llega a 

los 33°ρσȭρςȱS 70°τωȭσυȱO. El límite Este alcanza los 33°12'22"S 70°49'16"O, y el borde 

Oeste los 33°ρςȭρχȰS 70°υπȭςχȰO, donde colinda con cultivos agrícolas.  
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Laguna de Batuco (Comuna de Lampa, Región 

Metropolitana de Santiago, Chile).  

Tabla 1. Coordenadas geográficas referenciales (UTM (WGS1984, Huso 19 sur) de los límites 

del área propuesta como Santuario de la Naturaleza Laguna de Batuco (Comuna de Lampa, 

Región Metropolitana de Santiago, Chile). 

VÉRTICE m S m O 

1 331148.91 704950.24 

2 331156.22 70.4935.75 

3 331158.83 704931.91 

4 33125.56 704930.58 

5 33126.69 704935.49 

6 331216.00 704933.08 

7 331222.12 704916.60 

8 331244.75 704923.37 

TIL TIL 

 

       LAMPA 
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9 331250.39 704933.15 

10 331310.04 704925.09 

11 331312.74 704934.75 

12 33130.22 704945.08 

13 33136.95 704958.04 

14 331256.80 70507.24 

15 331241.65 70508.87 

16 331216.45 705023.02 

17 331217.73 705027.50 

18 33126.18 705029.00 

19 331155.61 705010.74 

20 331156.40 704959.33 

2.2. Nombre del área 

Laguna de Batuco. 

 

2.3. Superficie 

La superficie del sitio Laguna de Batuco es de 277 ha. que incluyen el espejo de agua 

que se divide en 5 sublagunas (norte, oriente, poniente, central y sur) separadas por 

pretiles artificiales. La superficie de la Laguna de Batuco y el volumen de agua varían 

en función de las estaciones del año, aumentando el espejo de agua en temporada 

invernal debido a la influencia pluvial y al mayor aporte del canal sin nombre, principal 

afluente de la laguna de Batuco que viene desde la planta de tratamiento de aguas 

servidas La Cadellada. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL ÁREA 

La presencia de agua en la zona mediterránea semiárida de Chile es escasa. En la Región 

Metropolitana de Santiago los humedales cubren solo un 0,3% de la superficie, mientras 

que la presencia de cuerpos de agua es aún menor (0,24%). En la Provincia de 

Chacabuco, la Laguna de Batuco es uno de los últimos y el más importante humedal 

natural que forma parte de la reducida red de humedales que conectan humedales 

costeros con los valles transversales del centro del país y también hacia otras regiones 

(CONAMA 2004, Fox 2011). En este contexto, la Laguna de Batuco presenta un alto valor 

biológico y tiene especial relevancia para el sustento de la biodiversidad regional y 

nacional, cumpliendo un rol imprescindible para especies que son particularmente 

dependientes de cuerpos de agua (Quantitativa Estudios Ambientales 2008).  

La Laguna de Batuco forma parte del Sitio Prioritario Nº6 Humedal de Batuco, el cual 

es Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad según la Estrategia para la 

Conservación de la Biodiversidad de la Región Metropolitana de Santiago (CONAMA 

2004, GORE-RMS y SEREMI-MMA-RMS 2013). Asimismo, la Laguna de Batuco es 

también considerada como una Zona Prohibida de Caza según lo dispuesto por el SAG 

(Decreto Exento Nº23/1995) , Zona de Preservación Ecológica (Resolución Nº39/1997) 

según el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Zona  de Interés Turístico 

Nacional (Resolución Exenta Nº342/2009) según SERNATUR, y Área Importante para 

la Conservación de las Aves (AICA o IBA por sus siglas en inglés) según Birdlife 

International  (2014). Además, se encuentra incluida como prioridad en el Plan Nacional 

de Protección de Humedales 2018-2022 (MMA 2018). 

El alto valor biológico de la Laguna de Batuco está dado, entre otros motivos, por 

concentrar una importante abundancia de avifauna, la cual se encuentra representada 

por especies residentes y migratorias que utilizan el espejo de agua y sus inmediaciones 

para descansar, alimentarse o nidificar. Los registros bibliográficos informan de una 

riqueza cercana a 125 especies de aves en el sitio (Jaramillo et al. 2005), mientras que 

fuentes de información en línea reportan registros de 144 especies en los últimos 10 

años, lo que representa más del 28% del total de las especies de aves que 
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históricamente han sido avistadas en Chile y cerca del 70% del total de las que han sido 

registradas en la Región Metropolitana de Santiago (ebird 2019). 

En cuanto a otros grupos de fauna vertebrada, en la Laguna de Batuco destacan 

registros históricos de Rana chilena (Calyptocephalella gayi), especie endémica de Chile 

que se encuentra clasificada en la categoría ȰVulnerableȱ por el Reglamento para la 

Clasificación de Especies Silvestres (RCE, DS 50/2008 MINSEGPRES). 

En cuanto a la flora y vegetación, en la Laguna de Batuco destaca la presencia de 

endemismos locales representados por las especies Amaranthus looseri y Atriplex 

philippi, las cuales se constituyen como fundamentos clave para fortalecer la propuesta 

de declaración de Santuario de la Naturaleza para este sitio. Se reporta además en sus 

inmediaciones la presencia de especies amenazadas como el Algarrobo (Prosopis 

chilensis) y Guayacán (Porlieria chilensis), ambas clasificadas en la categoría 

Ȱ6ÕÌÎÅÒÁÂÌÅȱ ÐÏÒ ÅÌ 2#% ɉ$3 ρσȾςπρσ --! Ù $3 υρȾςππψ -).3%'02%3ȟ 

respectivamente).  

A lo anterior se suman los múltiples servicios ecosistémicos que otorga el área 

propuesta, como la captura de carbono, la provisión de servicios culturales y la 

regulación de la calidad del aire, entre otros; además del valor histórico-cultural de la 

Laguna de Batuco, donde hacia el borde oeste se identifica el sitio arqueológico RML 42, 

que fue definido como un área habitacional y presunto cementerio de ocupación incaica 

(Thomas et al. 1989, SGA 2012). Respecto al ámbito paleontológico, existen además 

antecedentes de hallazgos de restos de megafauna pleistocénica en la zona (Frassinetti 

y Alberdi 2005, Pavlovic y Pascual 2012). 

 

3.1. Sitio prioritario para la Conservación de la Biodiversidad 

La Laguna de Batuco se ubica en una región geográfica cuya localización se extiende 

sobre uno de los escasos ambientes de clima tipo mediterráneo del mundo, los cuales 

se caracterizan por poseer una biodiversidad con elevada riqueza y niveles de 

endemismo. Pese a ello, existe una alta presión antrópica en el área, siendo incluso una 

de las zonas que presenta mayor amenaza a nivel nacional como consecuencia de las 
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concentraciones humanas y actividades productivas que derivan en la conversión de 

usos de suelo, extracción de aguas subterráneas y de áridos, construcción de diques y 

drenes que disminuyen las áreas de inundación, y mayor presencia de especies 

introducidas e invasoras que perjudican a las poblaciones silvestres por depredación, 

competencia, hibridación o transmisión de enfermedades (Pliscoff y Fuentes 2006, 

'/2%Ȥ2-3Ȥ0.5$ ςπρ2, Bonacic y Abarca 2014).  

La Región Metropolitana de Santiago pese a ubicarse en un ecosistema terrestre de alto 

valor, posee sólo el 1,4% de su superficie total (1,5 millones de hectáreas) bajo 

protección del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) de 

Chile, siendo uno de los territorios con menor superficie protegida en el país y 

presentando poblaciones de flora y fauna nativa cuyas distribuciones se fragmentan en 

áreas subrepresentadas ɉ'/2%Ȥ2-3Ȥ0.5$ ςπρ2). Sistemas como la Laguna de Batuco 

tienen especial relevancia para la mantención de la biodiversidad regional y global, 

particularmente para las especies que dependen de cuerpos de agua en zonas con 

escasa presencia del recurso hídrico, como la región mediterránea semiárida de Chile 

(Quantitativa Estudios Ambientales 2008). 

En razón de lo anterior, la Laguna de Batuco forma parte del Sitio Prioritario Nº6 

Humedal de Batuco (Figura 2), el cual es Sitio Prioritario para la Conservación de la 

Biodiversidad según la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de la Región 

Metropolitana de Santiago (CONAMA 2004, GORE-RMS y SEREMI-MMA-RMS 2013). 
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Figura 2. Ubicación de la Laguna de Batuco al interior del Sitio Prioritario Nº6 Humedal de 

Batuco, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago. Extraído de TNC (2018a). 
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3.2. Sitio clave para aves acuáticas 

Las aves acuáticas son uno de los grupos más representativos de la biodiversidad de la 

Laguna de Batuco, que junto con el Tranque San Rafael ostenta las concentraciones más 

importantes de este grupo de especies en el interior de Chile central (ebird 2019) .  

El espejo de agua de la Laguna de Batuco resulta además un oasis singular en la ruta 

migratoria de decenas de especies, y la vegetación circundante que sustenta constituye 

el principal sitio de invernada para el Piuquén (Oressochen melanopterus), ganso nativo 

y silvestre que, según datos publicados en el Atlas de las Aves Nidificantes de Chile, ha 

reducido en cientos de kilómetros el rango de distribución de sus sitios de invernada 

en Chile en las últimas décadas (Barros y Azócar 2018). 

De las 144 especies de aves que han sido reportadas en la Laguna de Batuco en los 

últimos 10 años, 66 especies corresponden a familias de aves acuáticas, de las cuales al 

menos 47 son consideradas como especies regulares en el sitio (ebird 2019). 

 

3.2.1. Especies con abundancias de importancia nacional e internacional 

La Laguna de Batuco es reconocida como un sitio de importancia nacional para las 

especies Blanquillo (Podiceps occipitalis occipitalis), Pato jergón grande (Anas georgica) 

y Piuquén (Oressochen melanopterus), ya que concentra algunas de las densidades 

poblacionales más altas de estas especies en Chile (ebird 2019). Asimismo, es también 

reconocida como un sitio de importancia internacional para especies como el Pato 

cuchara (Spatula platalea), Pato rinconero (Heteronetta atricapilla), Pato rana de pico 

delgado (Oxyura vittata), Tagua de frente roja (Fulica rufifrons) y Perrito (Himantopus 

mexicanus), debido a que registra algunas de las abundancias más altas de estas 

especies a nivel global, satisfaciendo incluso potencialmente criterios para Sitio Ramsar 

(Secretaría de la Convención Ramsar 2006, ebird 2019). 

¶ Podiceps occipitalis: Para P. occipitalis se han reportado abundancias 

poblacionales que superan los 100 individuos en la Laguna de Batuco, siendo 
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ésta un sitio de importancia nacional particularmente para la subespecie 

occipitalis (ebird 2019). 

¶ Anas georgica: Para A. georgica se han reportado hasta 1560 individuos en la 

Laguna de Batuco y de forma regular se registran alrededor de 300-800 

ejemplares, representando uno de los sitios de mayor importancia a nivel 

nacional para la especie. No obstante, los datos del Censo Neotropical de Aves 

Acuáticas (CNAA) en Chile revelan una disminución en las estimaciones 

poblacionales de la especie en este sitio en los últimos años (ebird 2019). 

¶ Oressochen melanopterus: La Laguna de Batuco y el sistema humedal que 

compone constituyen el sitio de invernada más importante para O. melanopterus 

en Chile central, con concentraciones que durante el otoño e invierno austral 

alcanzan hasta más de 600 individuos (ebird 2019), cifra que representa más del 

2% de la población mundial de la especie y supera, por tanto, el porcentaje del 

1% definido como criterio Ramsar respecto a la población de una especie para 

que un humedal sea considerado de importancia internacional (ROC 2016).  

¶ Spatula platalea : Con una población estimada de entre 1.218-2.454 individuos 

en 2005-2009, el tamaño poblacional de S. platalea en la Laguna de Batuco 

desencadenó la declaración del sitio como Área Importante para la Conservación 

de las Aves (AICA o IBA por sus siglas en inglés) por Birdlife International  

(2019). Los registros de abundancia de esta especie podrían cumplir criterio 

para declarar la Laguna de Batuco como Sitio Ramsar (ebird 2019). 

¶ Fulica rufifrons : Al igual que para el caso anterior, los reportes históricos de 

abundancia poblacional de F. rufifrons podrían cumplir criterio para declarar la 

Laguna de Batuco como Sitio Ramsar por esta especie. No obstante, los datos del 

CNAA en Chile revelan una importante disminución en las estimaciones del 

tamaño poblacional de la especie en este sitio en los últimos tres años (ebird 

2019). 

¶ Heteronetta atricapilla : La Laguna de Batuco representa el sitio de mayor 

concentración de individuos de la especie H. atricapilla en Chile, con registros 

que superan incluso los 100 ejemplares, pudiendo cumplir también el criterio 
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para Sitio Ramsar por el tamaño poblacional de esta especie (ebird 2019). La 

Laguna de Batuco es también el sitio de reproducción más importante para H. 

atricapilla  en Chile (Medrano et al. 2018).  

¶ Oxyura vittata : Con una población estimada de 672 individuos en la Laguna de 

Batuco en 2008, el tamaño poblacional de O. vittata  respaldó la declaración del 

sitio como AICA (o IBA), siendo reconocido además como uno de los más 

importantes a nivel nacional para la especie (Birdlife International 2019) . 

¶ Himantopus mexicanus : La Laguna de Batuco presenta gran densidad 

reproductiva de H. mexicanus y registra tamaños poblacionales que, según ROC 

(2016), la definen como un sitio de importancia nacional para la especie. 

 

3.2.2. Especies migratorias neotropicales y neárticas 

Las aves migratorias neotropicales son aquellas cuyos hábitos reproductivos y 

migratorios se restringen al continente sudamericano, mientras que las especies 

migratorias neárticas son aquellas cuyos procesos reproductivos ocurren en el neártico 

con desplazamientos migratorios que traspasan la línea del Ecuador, alcanzando el 

extremo sur del continente americano. 

Además de recibir temporalmente a especies migratorias neotropicales como el 

Piuquén (Oressochen melanopterus), la Laguna de Batuco también recibe anualmente a 

aves migratorias neárticas como la Gaviota de Franklin (Leucophaeus pipixcan), Playero 

de Baird (Calidris bairdii), Pitotoy grande (Tringa melanoleuca) y Pitotoy chico (Tringa 

flavipes), las cuales a diferencia de O. melanopterus que habita en la zona durante el 

otoño-invierno austral, lo hacen durante la primavera-verano y, en general, en 

bandadas que no representan abundancias significativas para la población global. En 

ocasiones, durante algunas temporadas de la última década se han registrado también 

bandadas de Playero semipalmado (Calidris pusilla) e individuos solitarios de otras 

especies migratorias en la Laguna de Batuco (ebird 2019). 

Si bien las bandadas de aves migratorias neárticas que utilizan los hábitats de la Laguna 

de Batuco no presentan abundancias significativas en términos de su tamaño 
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poblacional global, su presencia en la zona sí depende de las características funcionales 

únicas que ofrece el ecosistema de la Laguna de Batuco en el valle interior de Chile 

central, el cual brinda áreas de forrajeo para estas aves y un hábitat crítico para el 

reclutamiento de invertebrados terrestres y dulceacuícolas que son la base de 

alimentación de algunas de estas especies. 

 

3.3. Flora y vegetación, especies endémicas y amenazadas  

La Laguna de Batuco se ubica en un área geográfica que corresponde a la Región del 

Matorral y del Bosque Esclerófilo, y en particular a la Sub-Región del Matorral y del 

Bosque Espinoso (Gajardo 1994), unidad vegetacional que ha sido profundamente 

afectada por las actividades humanas en Chile central y que hoy presenta formaciones 

vegetales altamente heterogéneas en su composición florística y en su estructura 

espacial (UNARTE 2006). 

En las inmediaciones de la Laguna de Batuco se registran especies vegetales endémicas 

de Chile, algunas con distribución restringida y/o poco conocidas, así como también 

especies típicas de Bosque Esclerófilo que poseen una amplia distribución en la zona 

central del país (TNC 2018b). Destaca en el sitio la presencia de especies amenazadas 

como el Algarrobo (Prosopis chilensis) y Guayacán (Porlieria chilensis), ambas 

clasificadas en la ÃÁÔÅÇÏÒþÁ Ȱ6ÕÌÎÅÒÁÂÌÅȱ ÐÏÒ ÅÌ 2#% ɉ$3 ρσȾςπρσ --! Ù $3 υρȾςππψ 

MINSEGPRES, respectivamente). Así también, destaca la ocurrencia de dos endemismos 

locales representados por Atriplex philippi y Amaranthus looseri, especies que son poco 

conocidas y endémicas de los terrenos salobres que rodean la Laguna de Batuco y el 

sistema humedal (Rosas 1989, Bayón 2015), constituyendo un fundamento clave que 

fortalece la propuesta de declaración de Santuario de la Naturaleza para este sitio.  

 

3.4. Estudios y programas de monitoreo 

La investigación y los programas de monitoreo desarrollados en la Laguna de Batuco 

tienen el propósito de generar información para que el conocimiento científico y técnico 
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oriente de forma adecuada la toma de decisiones que promueven la conservación del 

sitio.  

¶ Desde 1989 hasta la fecha se realiza en Chile el Censo Neotropical de Aves 

Acuáticas (CNAA), el cual es un programa de monitoreo de largo plazo basado 

en conteos de aves acuáticas que se realizan dos veces al año, en febrero y en 

julio, en todos los países de Sudamérica. Desde el año 2009 la Red de 

Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) coordina el desarrollo de 

los censos en el país incluyendo el sitio Laguna de Batuco. La información 

generada a través de este programa permite conocer y comparar año a año las 

variaciones de riqueza y abundancia poblacional de aves acuáticas residentes y 

migratorias en la Laguna de Batuco, diferenciando además los resultados del 

periodo invernal y estival. Todos los datos levantados a través los CNAA y los 

que son levantados en otros monitoreos liderados por la ROC se encuentran 

disponibles en la plataforma eBird, que constituye una fuente de información de 

libre acceso. Este conjunto de datos ha sido clave para definir la importancia 

ecológica del sitio. Hoy sustenta la caracterización de la avifauna residente y 

migratoria y constituye el principal insumo de algunas de las designaciones 

oficiales que presenta, como las de sitio de importancia nacional o internacional 

para ciertas especies o la denominación de AICA (o IBA) asignada por Birdlife 

International.  

¶ Con el fin de sostener estimaciones más periódicas de las aves acuáticas en la 

Laguna de Batuco y conocer sus variaciones estacionales, desde 2019 la 

Fundación San Carlos de Maipo desarrolla adicionalmente, junto con la ROC, un 

programa de monitoreo de las aves acuáticas del sitio a través de censos que 

tienen frecuencia cada dos meses. La información proporcionada por estos 

conteos exhaustivos busca, hacia el mediano plazo, identificar las tendencias 

poblacionales de aves acuáticas en la Laguna de Batuco, con énfasis en aquellas 

especies para las que representa un sitio de importancia nacional o 

internacional. 
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¶ En 2019 la Fundación San Carlos de Maipo inició también un programa de 

monitoreo de Piuquén (O. melanoptera) en el sector norte de Santiago, el cual 

tiene como objetivo mantener un seguimiento de la población de invernada de 

la especie en el sector de Lampa-Quilicura-Colina e identificar los principales 

sitios que utiliza y aquellos que representan hábitats potenciales.  

 

3.5. Plan de Manejo Laguna de Batuco 

Como es de público conocimiento, en el año 2016 la Fundación San Carlos de Maipo 

adquirió con fondos propios los terrenos de la Laguna de Batuco con el objeto de 

desarrollar un proyecto de conservación y de educación ambiental. 

Para la implementación de dicho proyecto, entre junio de 2017 y enero de 2018 la 

Fundación San Carlos de Maipo desarrolló un proceso participativo que concluyó en la 

elaboración de un Plan de Manejo para la Laguna de Batuco (TNC 2018b). El documento 

se originó a partir de la mejor información disponible y los aportes generados en 

talleres que contaron con la participación de más de 80 expertos provenientes de 40 

organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, cuyas actividades, roles y/o 

experiencia son o han sido relevantes para la conservación del sitio. El proceso fue 

facilitado por The Nature Conservancy (TNC) mediante la metodología de estándares 

abiertos para la conservación. 

El Plan de Manejo de la Laguna de Batuco busca contribuir a la conservación y 

restauración del ecosistema lagunar como un refugio para la biodiversidad y como una 

fuente de servicios ecosistémicos que apoye el desarrollo de la infancia y mejore la 

calidad de vida de la comunidad y de la Región Metropolitana  de Santiago. Así, el Plan 

de Manejo diseñado para la Laguna de Batuco identifica las acciones, estrategias y 

programas necesarios para lograr la conservación efectiva del sitio bajo lineamientos 

promovidos por el propio propietario, la Fundación San Carlos de Maipo. El Plan de 

Manejo para la Laguna de Batuco tuvo su primer horizonte de acción durante 2018-

2019 y actualmente se encuentra operativo.  En el Anexo 7.3 se puede encontrar el 

documento Plan de Manejo.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

4.1. Características generales 

4.1.1. Ubicación geográfica 

La Laguna de Batuco es un humedal interior que se ubica a escasos kilómetros del 

principal núcleo urbano de Chile, en el sector norponiente de la Región Metropolitana 

de Santiago, Provincia de Chacabuco, Comuna de Lampa. Es uno de los últimos 

humedales naturales de la zona y el más importante de la región (CONAMA 2004), 

representando un remanente de un complejo de humedales que existía entre Lampa y 

Quilicura y que han sido drenados para dar paso a sectores industriales, residenciales 

y agrícolas. Por su ubicación, forma parte, además, de una red que conecta humedales 

costeros con los valles transversales del centro del país y hacia otras regiones (Fox 

2011).  

Geográficamente la Laguna de Batuco se encuentra comprendida en la zona 

mediterránea semiárida de Chile, donde la presencia de agua es predominantemente 

escasa. En la Región Metropolitana de Santiago los humedales cubren solo un 0,3% de 

la superficie, mientras que la presencia de cuerpos de agua es aún menor (0,24%). En 

este contexto, esta laguna tiene especial relevancia para la sostenibilidad de la 

biodiversidad regional y global, particularmente para las especies de fauna que 

dependen de cuerpos de agua en valles interiores, como algunos peces, anfibios, aves 

acuáticas e invertebrados dulceacuícolas (Quantitativa Estudios Ambientales 2008). 

 

4.1.2. Hidrología 

La Laguna de Batuco se ÉÎÓÅÒÔÁ ÅÎ ÌÁ ÌÌÁÍÁÄÁ Ȱ&ÏÓÁ ÄÅ "ÁÔÕÃÏȱȟ ÑÕÅ ÅÓ ÕÎ ÓÅÃÔÏÒ 

deprimido, endorreico y de mal drenaje, alimentado principalmente por las quebradas 

del sector oriente de la Comuna de Lampa. Su condición de área palustre se traduce en 

la formación de ambientes lagunares con tendencia a generar lagunas someras en 

inviernos lluviosos (Araya 1985). 
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Durante los meses de alta precipitación la laguna se alimenta principalmente de la 

precipitación directa y escorrentía, aunque existen también cargas a través de canales 

artificiales y naturales. Durante los meses secos el aporte más importante lo realiza la 

Planta de Tratamiento La Cadellada, lo cual es primordial en el funcionamiento de la 

laguna por el alto contenido de nutrientes que aporta (Fox 2011). Es importante 

destacar que la laguna de Batuco depende en gran medida de este caudal proveniente 

de La Cadellada, y que la Fundación San Carlos de Maipo no posee derechos de 

aprovechamiento sobre esas aguas ni le corresponde la tuición del estero sin nombre o 

Canal Santa Sara.  

   

En los meses de alta precipitación la salida más importante de agua desde la laguna 

corresponde al rebalse de la misma. Mientras que en meses de pocas lluvias la 

evaporación y evapotranspiración constituyen las principales salidas de agua (Fox 

2011). 

La Laguna de Batuco actúa como un sistema de paso cuyo tiempo de retención 

hidráulico es de aproximadamente 30 días; en meses de baja precipitación los 

volúmenes de entrada, salida y almacenamiento son muy similares, mientras que en 

meses de lluvia la salida por rebalse se hace más evidente debido al cambio de cota en 

su principal efluente (Fox 2011). 

Monitoreo en línea del espejo de agua de la Laguna de Batuco 

Un estudio hidrológico encomendado por la Fundación San Carlos del Maipo en 2019, 

usó herramientas geomáticas con tecnología de computación en la nube para dar 

respuesta al estado y el comportamiento histórico del espejo de agua de la Laguna de 

Batuco. El estudio concluyó con la habilitación de una plataforma en línea, de 

actualización automática e interactiva, para el monitoreo del espejo de agua (Figura 3). 
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Figura 3. Visualización de la plataforma digital de monitoreo satelital de la Laguna de Batuco. 

Extraído de Díaz-Hormazábal (2019). 

Como la Laguna de Batuco depende fuertemente de la precipitación, dicha variable 

explica de forma importante las variaciones en la superficie del espejo de agua y 

permite evidenciar comportamientos anómalos en su fluctuación natural en base a 

patrones temporales. Así, el estudio liderado por Díaz-Hormazábal (2019) dio cuenta 

de que desde el año 2010 al presente se evidencia una secuencia ininterrumpida de 

años secos en la zona central de Chileȟ ÅÖÅÎÔÏ ÄÅÎÏÍÉÎÁÄÏ ȰÍÅÇÁ-ÓÅÑÕþÁȱ por Garreaud 

et al. (2017), donde la cantidad de agua que fluye en los ríos de Chile central se reducido 

en respuesta al déficit de precipitaciones del periodo y cuyo efecto ha sido evidente en 

lagunas, embalses, nieve y aguas subterráneas (CR2 2015). La Laguna de Batuco no está 

exenta del fenómeno y mostró en 2011 una disminución importante de la extensión de 

su espejo de agua y una reducción del orden del 27% de su área promedio con respecto 

al periodo estable del año 2003 al 2011 (Figura 4). En relación a lo mismo, el 2019 fue 
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un año particularmente seco, alcanzando un máximo del área del espejo de agua entre 

julio y septiembre que fue un 37% menor que en 2018 (Díaz-Hormazábal 2019).  

 

Figura 4. Serie temporal de los cambios en extensión (km2) de la Laguna de Batuco. Extraído 

de Díaz-Hormazábal (2019). 

Por otra parte, el patrón de inundación de la laguna presenta, en relación al promedio 

mensual de los últimos 34 años, un comportamiento marcadamente estacional, siendo 

los meses entre julio y septiembre los que representan el máximo estacional de 

inundación con un área promedio del espejo de agua de 1,14 km2, mientras que en los 

meses de febrero y marzo la laguna puede llegar a un mínimo estacional de menos de 5 

hectáreas inundadas (0,05 km2) (Figura 5, Díaz-Hormazábal 2019). 
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Figura 5. Patrón estacional de inundación de la Laguna de Batuco. Extraído de Díaz-

Hormazábal (2019). 

Un antecedente adicional interesante en relación al patrón estacional de inundación es 

la alteración que ocurrió al sur poniente de la laguna el año 1998, donde se modificó el 

desagüe natural del espejo de agua mediante la construcción de un canal de drenaje y 

de un tranque artificial. La intervención disminuyó significativamente el área de 

inundación de la laguna y así también la superficie del espejo de agua (Barrera 2011).  

Coincidentemente, 1998 es el año en que la serie temporal evidencia según Díaz-

Hormazábal (2019) un quiebre del patrón de inundación azaroso que antes tenía la 

laguna, pasando a presentar una regularidad evidente y más controlada a partir de ese 

año (Figura 6). 

 

Figura 6.  Cambios en el patrón estacional. Extraído de Díaz-Hormazábal (2019). 



27 

4.1.3. Flora y Fauna 

Debido a su ubicación geográfica en la zona mediterránea de Chile, la Laguna de Batuco 

posee importantes atributos faunísticos y florísticos, ya que su espejo de agua provee 

sustento para diversas especies entre las que se encuentran algunas amenazadas y 

endémicas de Chile, así como también, incluso, especies que son endémicas del propio 

sistema humedal de Batuco.  

Junto con el Tranque San Rafael, la Laguna de Batuco ostenta las concentraciones más 

importantes de aves acuáticas en el interior de Chile central. Los registros bibliográficos 

informan de una riqueza cercana a 125 especies de aves en el sitio (Jaramillo et al. 

2005), mientras que fuentes de información en línea reportan registros de 144 especies 

en los últimos 10 años, lo que representa más del 28% del total de las especies de aves 

que históricamente han sido avistadas en Chile y cerca del 70% del total de las aves que 

han sido registradas en la Región Metropolitana de Santiago (ebird 2019).  

De las 144 especies de aves que han sido registradas en la Laguna de Batuco en los 

últimos 10 años, 66 especies corresponden a familias de aves acuáticas, de las cuales 47 

se consideran especies regulares en el sitio y algunas se encuentran clasificadas en 

categorías de amenaza (Tabla 2, ebird 2019). 

Tabla 2. Aves acuáticas con presencia regular en la Laguna de Batuco. NT= Casi amenazada; 

LC= Preocupación menor; VU= Vulnerable; EN= En peligro; IC=Insuficientemente conocida; R= 

Rara; RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres; CAZA= Reglamento Ley de 

Caza. Fuente: ebird (2019). 

 

FAMILIA PODICIPEDIDAE (Zambullidores)  

Rollandia rolland Pimpollo común No clasificada 

Podilymbus podiceps  Picurio No clasificada 

Podiceps major Huala No clasificada 

Podiceps occipitalis Blanquillo No clasificada 

FAMILIA PHALACROCORIDAE (Cormoranes) 

Phalacrocorax 

brasilianus 

Yeco No clasificada 

FAMILIA ARDEIDAE (Garzas, Huairavos) 
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Ardea cocoi Garza cuca LC (RCE, DS 16/2016 MMA) 

Ardea alba Garza grande No clasificada 

Bubulcus ibis Garza boyera No clasificada 

Egretta thula Garza chica No clasificada 

Nycticorax nycticorax Huairavo No clasificada 

Ixobrychus involucris Huairavillo LC (RCE, DS 16/2016 MMA) 

FAMILIA THRESKIORNITIIDAE (Bandurrias)  

Plegadis chihi Cuervo de pantano EN (CAZA, DS 5/1998 

MINAGRI). Propuesta LC - 16° 

proceso RCE. 

FAMILIA CHARADRIIDAE (Chorlos) 

Vanellus chilensis Queltehue No clasificada 

Charadrius collaris Chorlo de collar No clasificada 

FAMILIA SCOLOPACIDAE (Playeros) 

Gallinago paraguaiae Becacina común LC (RCE, DS 16/2016 MMA) 

Tringa melanoleuca Pitotoy grande No clasificada 

Tringa flavipes Pitotoy chico No clasificada 

Calidris bairdii Playero de Baird No clasificada 

Calidris melanotos Playero pectoral No clasificada 

Phalaropus tricolor Pollito de mar tricolor No clasificada 

FAMILIA THINOCORIDAE (Perdicitas) 

Thinocorus rumicivorus Perdicita chica No clasificada 

FAMILIA ANATIDAE (Patos, Gansos, Cisnes) 

Cygnus melanocoryphus Cisne de cuello negro EN (VIII-X) y VU (IV-VII, XI-

XII) (CAZA, DS 5/1998 

MINAGRI). Propuesta LC - 16° 

proceso RCE. 

Coscoroba coscoroba Cisne coscoroba EN (CAZA, DS 5/1998 

MINAGRI) 

Oressochen melanoptera Piuquén LC (RCE, DS 16/2016 MMA). 

Propuesta LC (XV-V) y EN 

(RM-VII) - 16° proceso RCE.  

Mareca sibilatrix Pato real No clasificada 

Anas flavirostris Pato jergón chico No clasificada 

Anas geórgica Pato jergón grande No clasificada 

Anas bahamensis Pato gargantillo LC (RCE, DS 16/2016 MMA) 

Spatula versicolor  Pato capuchino No clasificada 

Spatula cyanoptera  Pato colorado No clasificada 

Spatula platalea  Pato cuchara LC (RCE, DS 16/2016 MMA) 
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Netta peposaca  Pato negro No clasificada 

Heteronetta atricapilla  Pato rinconero LC (RCE, DS 16/2016 MMA) 

Oxyura jamaicensis  Pato rana de pico ancho No clasificada 

Oxyura vittata  Pato rana de pico 

delgado 

No clasificada 

FAMILIA RALLIIDAE (Taguas, Pidenes) 

Fulica armillata  Tagua común No clasificada 

Fulica rufifrons  Tagua de frente roja No clasificada 

Porphyriops melanops  Tagüita común No clasificada 

Fulica leucoptera  Tagua chica No clasificada 

Laterallus jamaicensis  Pidencito IC (CAZA, DS 5/1998 

MINAGRI). Propuesta EN (XV-

III) y NT (IV al sur) - 15° 

proceso RCE. 

Pardirallus 

sanguinolentus  

Pidén No clasificada 

FAMILIA ROSTRATULIDAE (Becacina) 

Nycticryphes 

semicollaris  

Becacina pintada EN (CAZA, DS 5/1998 

MINAGRI). Propuesta EN - 15° 

proceso RCE. 

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE (Perritos, Caitíes) 

Himantopus mexicanus  Perrito No clasificada 

FAMILIA LARIDAE (Gaviotas, Gaviotines) 

Larus dominicanus  Gaviota dominicana No clasificada 

Chroicocephalus 

maculipennis  

Gaviota cáhuil No clasificada 

Chroicocephalus 

serranus  

Gaviota andina VU (XV-III) y R (IV-XI) (CAZA, 

DS 5/1998 MINAGRI). 

Propuesta LC - 15° proceso 

RCE. 

Leucophaeus pipixcan  Gaviota de Franklin No clasificada. Propuesta LC - 

16° proceso RCE. 

 

Algunas de las especies listadas anidan en la vegetación del interior, bordes y 

alrededores de la Laguna de Batuco. Particularmente, en el sitio existe registro de la 

reproducción de especies como el Pato cuchara (Spatula platalea), Pato rinconero 

(Heteronetta atricapilla), Tagüita común (Porphyriops melanops), Chorlo de collar 

(Charadrius collaris), Cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), Pato jergón grande (Anas 
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georgica), Perrito (Himantopus mexicanus) y Gaviota cáhuil (Chroicocephalus 

maculipennis), entre otras; además de la presencia de individuos juveniles de Cuervo 

de pantano (Plegadis chihi) y de otras especies (Medrano et al. 2018). Existen también 

registros anecdóticos e históricos documentados, como el descrito por Reed (1941) 

donde informa de una hembra de Pidencito (Laterallus jamaicensis) que presentaba un 

huevo en el oviducto y fue cazada en la Laguna de Batuco. 

En cuanto a otros grupos de fauna que habitan de forma temporal o permanente en el 

lugar y que presentan especies endémicas o clasificadas en categorías según su estado 

de conservación, CONAMA (2004) señala: los reptiles Tachymenis chilensis (Culebra de 

cola corta) y Philodryas chamissonis (Culebra de cola larga), especies endémicas de 

#ÈÉÌÅ Ù ÁÍÂÁÓ ÃÌÁÓÉÆÉÃÁÄÁÓ ÅÎ ÌÁ ÃÁÔÅÇÏÒþÁ Ȱ0ÒÅÏÃÕÐÁÃÉĕÎ ÍÅÎÏÒȱ ÐÏÒ ÅÌ 2#% ɉ$3 

16/2016 MMA); el anfibio Pleurodema thaul (Sapito de cuatro ojos), especie clasificada 

ÃÏÍÏ Ȱ#ÁÓÉ ÁÍÅÎÁÚÁÄÁȱ ÐÏÒ ÅÌ 2#% ɉ$3 τρȾςπρρ --!ɊȠ y los mamíferos Lycalopex 

culpaeus (Zorro culpeo) y Lycalopex griseus (Zorro chilla) , ambos clasificados en la 

categoría Ȱ0ÒÅÏÃÕÐÁÃÉĕÎ ÍÅÎÏÒȱ para la zona central de Chile según el RCE (DS 

33/2011 MMA). 

Respecto a la flora y la vegetación, la Laguna de Batuco se ubica dentro de la Región del 

Matorral y del Bosque Esclerófilo y en particular en la Sub-Región del Matorral y del 

Bosque Espinoso (Gajardo 1994). La vegetación del interior y de las inmediaciones de 

la laguna se compone principalmente de juncales y totorales (Typha angustifolia y 

Schoenoplectus californicus), matorral dominado por Espino (Acacia caven) y pradera 

húmeda salobre dominada por Grama salada (Distichlis spicata) y Hierba del salitre 

(Frankenia salina), cuyo sustento depende fuertemente de las condiciones hídricas que 

la Laguna de Batuco provee al sistema humedal. A su vez, los bordes de la laguna 

presentan sectores con distintos grados de cobertura vegetacional, la cual varía entre 

1,5 y 5 metros, siendo refugio y área de nidificación para una gran diversidad de 

avifauna (TNC 2018b).  

Destaca fundamentalmente la ocurrencia de endemismos locales representados por las 

especies Atriplex philippi y Amaranthus looseri, las cuales son endémicas de los terrenos 
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salobres que rodean la Laguna de Batuco y el sistema humedal (Rosas 1989, Bayón 

2015).   

 

4.1.4. Sitio arqueológico y registros paleontológicos  

La zona central de Chile presenta una abundante presencia de restos paleontológicos. 

Específicamente en el sector de Batuco se han registrado restos pertenecientes al 

Pleistoceno Superior, consistentes en maxilares de mastodontes (Frassinetti y Alberdi 

2005). Petrográficamente en la zona se registran rocas diversas, entre las cuales 

predominan y tienen relación directa con las ocupaciones humanas las de tipo andesitas 

y basaltos. Además, existe presencia de cuarzo y de rocas graníticas y sedimentarias 

(Jackson y Thomas 1994).  

Tanto la ribera oeste como las quebradas ubicadas al poniente de la cuenca hidrográfica 

de la Laguna de Batuco son sitios de alto valor arqueológico (TNC 2018b). La ribera de 

la Laguna de Batuco se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de material 

arqueológico superficial y diseminado, mientras que en las quebradas del sector 

poniente se ubican las piedras tacitas, que son rocas con lomos perforados, siempre 

ubicadas de forma relevante en el paisaje y frecuentemente cercanas a cursos de agua. 

Las piedras tacitas han sido asociadas principalmente a culturas arcaicas de cazadores-

recolectores, aunque se presume que se les ha dado un uso continuo en el tiempo a 

través de diversas culturas (Medina 1882, Latcham 1928).  

Toda el área de Batuco forma parte de un sistema lagunar de gran extensión que se 

disponía antiguamente entre la Laguna de Batuco por el norte y Pudahuel por el sur. 

Debido a la disponibilidad agua, abundantes presas de caza y recursos de recolección, 

se reconoce que esta área fue posiblemente un emplazamiento de particular 

importancia para grupos humanos que habitaron la zona hace miles de años (Pavlovic 

y Pascual 2012). Hasta ahora se ha identificado sólo un sitio arqueológico en el sector 

de la Laguna de Batuco, el RML 42 (Thomas et al. 1989), el cual consiste en un sitio 

habitacional ubicado hacia el borde oeste de la laguna sobre terrenos actualmente 



32 

cultivados. El RML 42 presenta gran dispersión de material cerámico y lítico que ha sido 

asignado a la cultura Inca (SGA 2012). 

 

4.1.5. Usos de suelo 

Según el catastro de bosque nativo realizado por CONAF, la mayor parte del uso de suelo 

en la Laguna de Batuco y en sus inmediaciones corresponde a terrenos de uso agrícola 

(Tabla 3), los cuales se ubican principalmente en las zonas bajas que limitan al Este con 

la Autopista Central. En el sector Oeste y Suroeste de la Laguna de Batuco predominan 

terrenos de uso agrícola y zonas urbanizadas, mientras que en el sector Este se ubican 

zonas de matorral y en el Norte zonas con bosque y matorral (Figura 7).  

Tabla 3. Usos de suelo en la Laguna de Batuco y su zona de influencia (1 km). Fuente: CONAF 

(2018). 

Uso de Suelo Superficie (ha)  

Áreas urbanas e industriales 178,3 

Bosque 70,5 

Humedales 245,9 

Praderas y matorrales 545,1 

Terrenos agrícolas 326 
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Figura 7. Usos de suelo en la Laguna de Batuco y su zona de influencia (1 km). Extraída de 

CONAF (2018). 

 

4.1.6. Contexto humano asociado a la Laguna de Batuco 

De acuerdo al censo de 2017 la Comuna de Lampa, donde se ubica la Laguna de Batuco, 

posee una población de 102.034 habitantes, siendo la comuna con mayor crecimiento 

en comparación con el censo anterior (2002) cuando sólo contaba con 40.228 

habitantes (INE 2017). La Gobernación Provincial de Chacabuco reconoce que, en 

términos de densidad poblacional, Lampa es una comuna en apogeo, ya que cada vez 

acepta la construcción de más conjuntos habitacionales. 

Históricamente, la Comuna de Lampa ha basado su actividad económica de forma 

predominante en la agricultura (31%) y el comercio (30%). Según la Gobernación 
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Provincial de Chacabuco el comercio se ha ido expandiendo con el tiempo, 

principalmente en el centro de Lampa que se encuentra alejado de la Autopista Central, 

que es el eje vial de sentido norte-sur de la Región Metropolitana de Santiago.  

Las primeras agrupaciones de viviendas de Batuco se asociaron a la instalación de la 

estación del ferrocarril Santiago-Valparaíso (1863). Luego, a partir de la regularización 

de terrenos y la provisión de equipamientos básicos, Batuco se conformó como el 

poblado actual. La densidad de Batuco ha evolucionado en las últimas décadas, pasando 

a ser el centro urbano más densamente poblado de la Comuna de Lampa, no obstante, 

aún posee déficits en términos de agua potable, pavimentación, y evacuación de aguas 

servidas y aguas lluvias (PLADECO Lampa 2013-2017). 

Según detalla Áviles (1963), las modificaciones físicas a la Laguna de Batuco datan ya 

desde 1962 con la construcción de pretiles para disminuir el tamaño del espejo de agua 

en busca de un mayor aprovechamiento de las tierras para uso agrícola. De igual 

manera, las subdivisiones prediales del terreno han fragmentado el predio original para 

dar lugar a instalaciones industriales.  

Los procesos de cambio y transformación que ha sufrido el sitio como consecuencia de 

la ocupación y actividades humanas en su entorno, representan amenazas que han 

persistido en el tiempo y han debilitado su calidad ambiental. Sin embargo, en marzo 

de 2009 el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) de Chile designó el sitio como 

una zona de interés turístico (ZOIT), enfocándolo a iniciativas y actividades de carácter 

sustentable que aumentan su valor recreativo para la Comuna de Lampa y la Región 

Metropolitana de Santiago.   

 

4.2. Objetos de conservación 

El Plan de Manejo para la Laguna de Batuco (TNC 2018b) define 8 objetos de 

conservación1 que representan el valor ecológico del área: humedales con espejo de 

                                                           
1  Los objetos de conservación son especies, sistemas/hábitats ecológicos o procesos ecológicos 
específicos seleccionados para representar y englobar la gama completa de biodiversidad en el área, para 
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agua2, juncales y totorales, matorral dominado por Espino (Acacia caven), pradera 

húmeda salobre, Rana chilena (Calyptocephalella gayi), Piuquén (Oressochen 

melanopterus), Pidencito (Laterallus jamaicensis), y sitios arqueológicos. No obstante, 

para efectos operativos L. jamaicensis no se considera como objeto de conservación en 

los inicios del Plan ya que, debido al déficit de información para la especie en la Laguna 

de Batuco, no ha sido posible identificar su viabilidad. Se espera que durante la 

implementación del Plan de Manejo y en la medida en que se recabe más información 

sobre la especie sea posible indicar su viabilidad en el sitio.  

En términos generales, los objetos de conservación identificados orientan los objetivos 

específicos del Plan de Manejo y las acciones estratégicas a implementar para la 

conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural de la Laguna de Batuco. 

A continuación, la Figura 8 presenta un esquema de los objetos de conservación junto 

a sus respectivos objetos anidados. Luego, la Figura 9 muestra la distribución de los 

objetos de conservación en la Laguna de Batuco. 

                                                           
iniciativas de conservación espacialmente específicas o el foco de un programa temático de conservación 
(CMP 2013). 
2 0ÁÒÁ ÅÆÅÃÔÏÓ ÄÅÌ 0ÌÁÎ ÄÅ -ÁÎÅÊÏ ÄÅ ÌÁ ,ÁÇÕÎÁ ÄÅ "ÁÔÕÃÏȟ ÅÌ ÏÂÊÅÔÏ ÄÅ ÃÏÎÓÅÒÖÁÃÉĕÎ ȰÈÕÍÅÄÁÌÅÓ ÃÏÎ 
ÅÓÐÅÊÏ ÄÅ ÁÇÕÁȱ ÈÁÃÅ ÒÅÆÅÒÅÎÃÉÁ ÅØÃÌÕÓÉÖÁÍÅÎÔÅ Á ÌÁ ,ÁÇÕÎÁ ÄÅ "ÁÔÕÃÏȢ 
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Figura 8. Objetos de conservación y sus respectivos objetos anidados. Extraído de TNC 

(2018b). 
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Figura 9. Distribución de los objetos de conservación en la Laguna de Batuco. Service Layer 

Credits Sources: ESRI, DeLorme, USGS, NPS, NOAA (2018) ESRI ArcMap 10.2. Extraído de TNC 

(2018b). 

 














































































































































