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PLAN REGULADOR COMUNAL DE HUALP�N
MEMORIA EXPLICATIVA

PRESENTACI�N

La comuna de Hualp�n, perteneci� hasta el a�o 2004 a la Comuna de Talcahuano. Consecuente
con ello, se gui� por medio del Plan Regulador Comunal de dicha comuna. Uno de los objetivos
de crear Hualp�n , dice relaci�n con la necesidad administrar su suelo en forma m�s eficiente,
salvaguardando las particularidades que le otorgan identidad.  En consecuencia, se hizo urgente
la formulaci�n de un nuevo instrumento de plani ficaci�n l ocal actualizado, que interpretara los
deseos y aspiraciones de toda la comunidad.

1.- DIAGNOSTICO DE LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO COMUNAL

1.1.- La comuna de Hualp�n

La comuna de Hualp�n se ubica a 36� 41� 22�� de Latitud sur y en 73� 06� 09�� de Longitud oeste.
Cuenta con una superficie de 5.363 h�s y limita al Norte y Nor-Oriente con la comuna de
Talcahuano; al Nor-Poniente con el Oc�ano Pac�fico; al Sur y Sur -Oriente con la comuna de
Concepci�n y al Sur -Poniente con la desembocadura del R�o B�ob�o.1 De acuerdo al Censo
2017, la poblaci�n de Hualp�n es de 91.773 habitantes, lo que hace que alcance una densidad
de 17,1 hab./ H�s. Destaca en Hualp�n, que pr�cticamente la mitad de su territorio (49 ,41%) se
encuentra bajo el r�gimen de Santuario de la Naturaleza.  Asimismo, toda el �rea de Estudio se
emplaza dentro del l�mite urbano del Plan Regulador Metropolitano de Concepci�n. La comuna
de Hualp�n fue creada por Ley N� 19.936 (D.O. 13.03.2004).

NLos L�mites son:
· El bandej�n central de la autopista de Concepci�n a Talcahuano, desde s u intersecci�n por la avenida Jorge

Alessandri Rodr�guez hasta su intersecci�n por la prolongaci�n de la avenida Bernardo O�Higgins.
· La avenida Bernardo O�Higgins, desde la autopista de Concepci�n a Talcahuano hasta la avenida Las Golondrinas.
· La avenida Las Golondrinas, desde la avenida Bernardo O�Higgins hasta el camino a Lenga.
· El camino a Lenga y su prolongaci�n en l�nea recta, desde la avenida Las Golo ndrinas hasta el Mar Chileno.

Cuadro N� 1.-
Comuna de Hualp�n

Fuente: Pladeco 2016-2020
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1.2.- Caracter�sticas f�sico -naturales

a.- Clima .
La comuna de Hualp�n, desde el punto de vista de la din�mica del clima, puede ser interpretada
como el producto de la interacci�n entre las grandes masas de aire pertenecientes al Anticicl�n
del Pac�fico y al Frente Polar, quedando la zona con influencia anticiclonales y ciclonales
alternadas, definiendo per�odos de buen y mal tiempo. Esto se relaciona con las caracter�sticas
de los vientos, ya que la actividad cicl�nica corresponde con la direcci�n norte (NW, N y NE),
mientras la actividad anticicl�n ica es anunciada por los vientos sur (SW, S y SE).

En Hualp�n, la temperatura media anual alcanza 12,7 �C con amplitudes t�rmicas d�biles de
5,0 a 6,2�C. La precipitaci�n media anual en a�o normal se estima que alcanza a los 1.134 mm,
alcanzando su m�ximo en la Pen�nsula de Hualp�n, con 1.328,8 mm, lo que va asociado a una
humedad relativa elevada sobre el 80% debido a su ubicaci�n frente al Oc�ano Pac�fico. Los
vientos son moderados, predominando el viento suroeste durante gran parte del a�o y en
especial, las estaciones de primavera, verano y oto�o. En la �poca invernal de mayo a
septiembre, claramente predomina el viento norte. De hecho, el mes de septiembre marca una
transici�n estacional en el viento, apareciendo el viento del Sur como predominante.
A la luz de estas caracter�sticas, que en general tambi�n corresponden al resto del territorio
intercomunal del PRMC, se concluye que ellas ofrecen condiciones inmejorables para el
desarrollo de actividades urbanas, no alcanzando situaciones extremas, como las existentes en
las comunas ubicadas en los extremos del pa�s o incluso ubicadas en el Valle Central.
Claramente, la influencia marina es un factor regulador y estabilizador, que beneficia las
condiciones del clima.

b.- Geomorfolog�a.
Geomorfol�gicamente , el territorio de la Comuna de Hualp�n se puede dividir en dos grandes
�reas de relieve bien definidas: los sectores altos conformados por el macizo peninsular de
Hualp�n y los sectores bajos que forman parte de la Llanura fluviovolc�nica de Concepci�n �
Talcahuano.

Cuadro N�2.-
El macizo peninsular de Hualp�n y la llanura fluviovolc�nica de Concepci�n

Macizo
peninsular de
Hualp�n

Llanura fluvio -
volc�nica de
Concepci�n

Fuente: Elaboraci�n propia
/ a�o 2013
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· El Macizo Peninsular de Hualp�n
La Pen�nsula de Hualp�n conforma los relieves altos de la comuna, localizada entre la Bah�a de
San Vicente y la desembocadura del r�o Biob�o. Este relieve est� conformado por a) dos niveles
de terrazas de erosi�n marina ; b) acantilados c) un conjunto de quebradas inscritas en las
superficies de erosi�n; d) un sistema monta�oso o abrupto; y e) playas. Este conjunto de
relieves hasta hace aproximadamente 10 mil a�os, en el cuaternario reciente, formaba una isla
antepuesta al continente, la que fue unida a �ste a trav�s de los rellenos sedimentarios del r�o
Biob�o.

La importancia territorial de este conjunto de relieves altos es que han permitido el desarrollo de
una costa muy atractiva, con presencia de extensos acantilados activos y playas peque�as pero
atractivas.2 Adem�s, el relieve es cortado por numerosas quebradas que, al estar al abrigo del
viento y recibir la humedad costera, han sido pobladas por una importante masa vegetal que se
ha mantenido hasta hoy, especialmente en las quebradas m�s profundas. A continuaci�n se
describen las principales caracter�sticas de estas geoformas.

· Terrazas de erosi�n marina .
Corresponden a dos niveles de terrazas marinas escalonadas, de 100 y 50 m.s.n.m.,
conformadas por rocas metam�rficas (esquistos y pizarras) de edad Prec�mbrica las
que entran en contacto con el mar en forma de acantilados. Son extensas superficies de
topograf�a plana a ondulada con una inclinaci�n suave hacia el oeste. Las terrazas
presentan una gruesa cubierta de arenas provenientes de la alteraci�n de las rocas
metam�rficas subyacentes.

· Acantilados .
Corresponden a las laderas de la Pen�nsula de Hualp�n, especia lmente abruptos en su
borde occidental que enfrentan el mar; en el este de la pen�nsula constituyen acantilados
muertos, - o que ya no son erosionados por la acci�n del mar - que miran hacia la
llanura. Tienen un trazado irregular y en toda su extensi�n est �n sujetos a los efectos
erosivos de la lluvia, derrumbes y deslizamientos en masa. Especialmente en los bordes
oeste y noroeste, los acantilados de Hualp�n han evolucionado por desprendimiento y
deslizamientos de masas de materiales.

· Quebradas .
El conjunto de peque�as quebradas que se inscriben en las superficies de erosi�n de
Hualp�n, corresponde a un sistema de drenaje semi-permanente o escurrimientos
estacionales, en forma de arroyos que se activan en la �poca invernal, con una
configuraci�n radial del drenaje. Es decir, escurriendo hacia los cuatro costados de la
Pen�nsula, conformando quebradas profundas con una vegetaci�n profusa.

· Sistema monta�oso o abrupto.
En el centro de la Pen�nsula, las terrazas de erosi�n marina entran en contacto con un
sistema monta�oso o abrupto, conformado por rocas gran�ticas que constituyen un
relieve vigoroso que sobresale de las superficies de erosi�n y  en el cual destacan los
cerros Conejo (53 m.s.n.m.) y Tolt�n (144 m.s.n.m.) por el sureste y los cerros Teta
Norte (238 m.s.n.m.) y Teta Sur (247 m.s.n.m.) por el noroeste. Estos cerros conforman
uno de los principales hitos paisaj�sticos de Hualp�n.

2 El PRMC reconoce en el sector desembocadura, la zona ZAM (zona de acantilados marinos). Adem�s, este Instrumento de
planificaci�n, reconoce 4 zonas tur�sticas de borde costero, correspondiente a playas en la comuna de Hualp�n y que son: Leng a,
Ramuntcho, Chome y Rocoto.
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· Playas .
En el litoral de la Pen�nsula de Hualp�n es posible encontrar un conjunto de playas
peque�as, como son:

- Playa "Rocoto", que conforma una peque�a playa de arena rodeada de
acantilados con un gran potencial panor�mico y de pesca de orilla;

- Playa Ramuntcho de arenas blancas conforma una playa abrigada del viento
apta para el ba�o y la pr�ctica de buceo;

- Playa "Chome" es una playa pedregosa en la costa occidental de la
Pen�nsula rodeada por acantilados con potencial para la observaci�n de la
avifauna marina;

- Playa "Desembocadura", localizada en el suroeste de la comuna es una
playa de arenas negras debido su origen en los dep�sitos fluviovolc�nicos
que el r�o Biob�o ha dejado en el litoral. Es una playa solanera utilizada por
pescadores de orilla, intensamente visitada por las posibilidades de
desarrollar picnic en su entorno.

- Playa �Los Burros�, de dif�cil acceso y peque�o tama�o, se ubica al costado
poniente de la Pen�nsula. Ocasionalmente frecuentada por j�venes.

- Playa de "Lenga", es una playa de arenas negras, solanera, con potencial
portuario, tur�stico recreacional, debido a que en una escasa distancia se
transita a trav�s de diversas situaciones urbanas y naturales. Destaca all� el
turismo gastron�mico, potenciado por la reciente urbanizaci�n y costanera,
inaugurada a inicios del 2008.

- Playa "Los Cuervos", de dif�cil acceso y peque�o tama�o , se encuentra entre
playa Lenga y Playa Ramuntcho

· Cerros islas .
Colindantes con el borde este de la Pen�nsula de Hualp�n, emergen de la llanura
arenosa dos serran�as bajas que se denominan cerros islas. Corresponden a paleo
relieves o restos de la plataforma sedimentaria que acompa�a la costa local desde
Arauco a Dichato, que en el �rea de Concepci�n � Talcahuano, constituyeron con
anterioridad a la sedimentaci�n del r�o Biob�o, un conjunto de islas antepuestas a una
antigua l�nea de costa. Estos dos cerros islas son bajos, sus laderas son suaves y tienen
escasa presencia en el paisaje de llanura.

· La Llanura fluviovolc�nica de Concepci�n -Talcahuano .
La Llanura de Concepci�n � Talcahuano, en la cual se asienta el �rea urbana de
Hualp�n, est� formada por una fosa de origen tect�n ica rellenada en el cuaternario
reciente por la acci�n fluvial. En ella se han depositado grandes capas de arenas de
origen volc�nico transportadas por el r�o Biob�o desde su curso superior situado en la
Cordillera de los Andes. En la llanura predominan estas arenas y, adem�s, en algunos
sectores existen limos y arcillas altamente org�nicas e impermeables.

· Terraza media .
La terraza media del r�o Biob�o presenta una altitud de 6 a 7 m.s.n.m. con un relieve muy
regular, casi plano, a excepci�n de sectores m odelados en dunas que se encuentran
sobre ella. Est� constituida, como toda la llanura de arenas negras, finas a medias, de
alta permeabilidad y por tanto con escaso riesgo de anegamiento.
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· Terraza de inundaci�n fluvial .
La terraza inferior del Biob�o o terraza de inundaci�n fluvial presenta una altitud de 3 a 4
m.s.n.m. En la comuna de Hualp�n se extiende desde el Puente Juan Pablo II hasta el
sector Desembocadura y en gran parte su l�mite norte coincide con la Av. Costanera. Su
topograf�a es muy regular, casi plana, con una leve pendiente hacia el r�o. Est�
constituida por arenas del Biob�o, pero con elementos m�s finos de arena, limos y
arcillas que tienden a impermeabilizar los primeros horizontes de suelo.

· Llanura baja .
La llanura baja se sit�a d e 1,50 a 2,0 m.s.n.m. en su contacto con los terrenos
pantanosos de la marisma de Lenga. Es arenosa, plana y situada en una posici�n m�s
baja en relaci�n a todo el conjunto de la llanura fluviovolc�nica de Concepci�n �
Talcahuano. La presencia en su extremo sur de mont�culos de dunas la ha protegido
parcialmente de inundaciones fluviales. Sin embargo, se presentan en ella, sectores con
napas fre�ticas muy pr�ximas a la superficie del suelo, con vegas y praderas naturales,
que si bien no presenta saturaci�n d e agua en forma permanente, presenta situaciones
de anegamiento invernal.

· Pajonales y humedales .
Las �reas anegadizas est�n conformadas por antiguos canales de escurrimiento
abandonados ya por el r�o Biob�o, con materiales como limos y arcillas altamente
org�nicas e impermeables, que presentan condiciones de saturaci�n permanente con un
fondo fangoso y abundancia de pajonales. Su origen est� relacionado con la obturaci�n
del drenaje que producen los cordones de dunas.

· Marisma .
La marisma de Lenga constituye el �ltimo eslab�n de un largo proceso fluvio -marino en el
cual se configur� la l�nea de costa actual de la Bah�a de San Vicente . Originada por la
obturaci�n que los cordones dunarios costeros ejercen sobre el drenaje continental,
conforma un ambiente de mezcla o interacci�n de aguas continentales y marinas que se
interna en alrededor de 5 Km. en el continente. Es un �rea muy baja � menos de 1
m.s.n.m-, muy llana que conforma un ambiente de sedimentaci�n con sedimentos muy
finos de tipo fango y turba, los cuales pierden parte de su salinidad debido a la influencia
del agua continental, permitiendo el desarrollo de vegetaci�n hal�fita y dando origen a
extensos pastizales en las �reas que est�n libres del agua en buena parte del a�o.
Estas �reas son reconocid amente productivas para la flora y fauna. Sirven de refugio
para el desove de muchos organismos marinos. Son sitios de nidificaci�n para aves y
�reas estrat�gicas para el desarrollo de la acuicultura responsable. Su importancia como
ecosistema rico en biodiversidad, fundament� su incorporaci�n al Santuario de la
Naturaleza de Hualp�n 3. Adem�s, la marisma conforma un sistema de protecci�n litoral,
en el cual los humedales, las dunas costeras y la marisma propiamente tal contribuyen a
proteger la zona litoral contra tormentas e inundaciones. Tienen la capacidad de
absorber las olas destructivas, tienen la capacidad de absorber las aguas continentales
de inundaci�n y son �reas que filtran y diluyen contaminantes.

· Dunas .
Son geoformas originadas en la deflaci�n del viento que levanta, transporta y deposita
las arenas finas provenientes de playas o terrazas del r�o Biob�o. Sobreyacen en
algunos sectores de las terrazas media y de inundaci�n en la ribera norte del r�o Biob�o y

3 Decreto 556 del 18 de Junio de 1976, Ministerio de Educaci�n
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acompa�an el borde litoral en la cost a de San Vicente. Sus materiales est�n constituidos
por arenas negras, sueltas, desprovistas, en general, de vegetaci�n o s�lo parcialmente
colonizados. Su importancia deriva de su funci�n como barrera natural de contenci�n
contra las crecidas del r�o y de posibles marejadas y tsunamis.

· Lagunas .
El conjunto de peque�as lagunas de Hualp�n � Verde y Price - deben su origen a la
presencia de un ambiente de sedimentaci�n de planicie costera en los �ltimos 10.000
a�os en el cual, al depositarse las arenas negras transportadas por el r�o Biob�o,
quedaron porciones de terreno con una napa fre�tica superficial represadas por las
arenas.

1.3.- Caracterizaci�n A mbiental .

Desde la perspectiva ambiental, el territorio comunal de Hualp�n presenta como principal
caracter�stica, la convivencia de un sistema urbano complejo, inserto en el coraz�n del Centro
Metropolitano de Concepci�n, con un sistema natural tambi�n complejo, asociado al Santuario
de la Naturaleza de Hualp�n. El sistema urbano se describe en detalle en el pto. 4.2.- de esta
memoria. En relaci�n al sistema natural, es importante se�alar que los valores naturales de la
Pen�nsula de Hualp�n han sido reconocidos a trav�s de su designaci�n comunal como
Santuario de la Naturaleza. Esta �rea, de 2.650 h�s, repres enta el 49,41% del territorio
comunal. Ella ofrece enormes posibilidades para el desarrollo comunal, con la posibilidad de
establecer servicios tur�sticos y recreacionales que, junto con proteger los valores naturales del
Santuario, especialmente de la flora y fauna, permitan el desarrollo de actividades compatibles,
para beneficio de la comuna.

En general, se reconoce una mixtura territorial que ofrece enormes potencialidades para el
territorio intercomunal del PRMC. Sin embargo, m�s all� de esta mixtura, es posible reconocer
los diversos componentes ambientales que caracterizan a la comuna y adem�s, es posible
destacar los ecosistemas naturales que le otorgan valor ambiental a Hualp�n.

· Componentes ambiental Marisma de Lenga .
Corresponde a un Sistema dulce-acu�cola unido al litoral adyacente, reconocido por el Centro
Metropolitano de Concepci�n, como �rea tur�stica que ha adquirido gran importancia,
especialmente ligado a la zona de servicios gastron�micos de Caleta Lenga. Se hace necesario
confinar el �r ea de la marisma, con el objeto de evitar su deterioro, especialmente en el sector
cercano a las industrias y el �rea colindante con la Caleta Lenga. La marisma forma parte de un
sistema mayor, que limita al norte con la bah�a de san Vicente y Camino Lenga, al Sur con la
ribera del r�o Bio Bio, al Este con el limite industrial y �rea urbana y al Oeste con los cordones
orogr�ficos de la pen�nsula de Hualp�n . Este sistema mayor tiene una superficie aproximada de
1400 h�s y una longitud de 9 km. Su ancho es mu y variable. Este es mayor en las cercan�as de
la Bah�a de San Vicente con aproximadamente 3 Km, mientras que en las proximidades de la
laguna Price no alcanza a medir 1 Km.

· Componente ambiental Litoral M arino .
La comuna de Hualp�n cuenta con alrededor d e 30 km de borde costero frente al Oc�ano
Pac�fico, los que se extienden por todo su per�metro noroeste al suroeste, abarcando parte de la
Bah�a de San Vicente, la playa de Lenga y el litoral rocoso de la Pen�nsula de Hualp�n.
La Bah�a de San Vicente tiene una superficie de 16,4 km2 y se extiende desde Punta Liles de
Talcahuano en el norte hasta �Punta Hualp�n� en la Pen�nsula de Hualp�n.
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El litoral de la bah�a, que pertenece a la comuna de Hualp�n, se localiza en la zona que
presenta mejores condiciones ambientales. El litoral de la Pen�nsula de Hualp�n conforma un
escenario de gran belleza y productividad, conforma un conjunto heterog�neo de playas
rocosas y acantilados costeros, comprendiendo zonas expuestas de roquer�os, acantilados e
islotes rocosos. Esta complejidad litoral es producto de la erosi�n del mar sobre las terrazas
marinas escalonadas que la circundan (Ugarte y Quintana, 1994). El litoral de Hualp�n, y
especialmente en la Pen�nsula, conforma un refugio para la vida silvestre y la biodiversidad
asociada.

· Componente ambiental Lagunas .
Otro componente ambiental destacado de la comuna son las lagunas Price y Verde, las cuales
requieren ser incorporadas al desarrollo urbano como �reas verdes y de recreaci�n, ya que en
su localizaci�n urbana resi de precisamente su mayor valor e importancia. Estas lagunas
constituyen �reas ricas en biodiversidad, valores naturales que se pueden compatibilizar
adecuadamente con el entorno residencial. En este componente, destacan principalmente las
lagunas Price y Verde.

La Laguna Price se ubica en la terraza media del r�o Biob�o, adyacente a la Avenida Jorge
Alessandri, delimitada en su parte norte por los barrios Cerro Verde y Parque Las Am�ricas y al
Sur con un cord�n dunario ocupado por la Costanera Concepci�n -Talcahuano. La superficie del
espejo de agua alcanza a 5.4 h�s, con un �rea asociada al cuerpo de agua de 19.6 h�s. En la
�poca invernal, su profundidad alcanza 1.9 m y el fondo se encuentra cubierto por una gruesa
capa org�nica. Pese a su ubicaci�n en el � rea urbana, es una laguna poco conocida.
El canal de salida de la laguna, denominado canal Price, ha sido entubado para permitir la
construcci�n de casas, existiendo sobre �l un relleno de 1.5 m. Es posible observar que en
�pocas invernales, especialmente lluviosas, este canal alimenta el humedal y marisma de
Lenga.

Por su parte, la Laguna Verde y sus pajonales aleda�os es un peque�o cuerpo de agua
delimitada por las laderas empinadas y boscosas de la Pen�nsula de Hualp�n. Presenta
adecuadas condiciones de vida natural, ya que por su ubicaci�n no ha sido intervenida y es
escasamente visitada. Es un �rea anegable, cubierta por una vegetaci�n hidr�fila con un estrato
herb�ceo y arbustito, ideal como �rea de refugio para la fauna acu�tica, especialmente de a ves.

· Componente ambiental Humedales .
Se reconoce a Hualp�n como una comuna con alta cantidad de humedales, lo que implica
sectores de alta biodiversidad que colaboran en la formaci�n de la vida, aportando condiciones
favorables para el equilibrio medioambiental.
Destacan aqu� el humedal Los Boldos junto a la calle Postdam y el cuerpo de agua aleda�o al
tr�bol que colinda con las Av. Jorge Alessandri y Autopista, en el cono de aproximaci�n, cuyo
nombre es �Humedal Ifarle� . Es importante se�alar, que el pr oyecto del MOP de disponer all�
una canalizaci�n recta, perjudica la biodiversidad del cuerpo de agua, dada la velocidad que
podr�a tomar el curso de agua. Ante ello, se sugiere una canalizaci�n sinuosa, que permita el
control del torrente respectivo. El sistema de humedales en general, est� unido por una serie de
canales cuyas aguas escurren s�lo en �pocas lluviosas. El principal canal es el canal Price,
descrito en el punto anterior. Existen otros canales menores que aportan sus aguas al estuario
Lenga. Dos de ellos cruzan canalizados a trav�s de la planta refinadora de petr�leo.
Paralelo al Camino a Lenga se ubica un cuarto canal que conduce sus aguas desde el sector
de las industrias Petroqu�micas y del sector Cuatro Esquinas hacia el lado sur de la Bah�a de
San Vicente en la Caleta Lenga. En la mayor parte de su trayecto, las aguas son conducidas a
trav�s de un canal abierto de hormig�n, de unos 7 metros de ancho, que en algunas
oportunidades se rebalsa hacia la marisma. Este conjunto de canales drenan el sector sur y
este de Hualp�n conduciendo sus aguas a la marisma de Lenga.
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El esp�ritu de la comuna es resguardar de manera sustentable los humedales para ser usados
en forma educativa y cient�fica. A la vez, se espera que ellos sirvan como �reas verdes , zonas
de esparcimiento, tales como centros recreativos.

· Componente ambiental Ribera del Biob�o .
La Ribera fluvial del Biob�o, es un componente ambiental que en s� mismo constituye un
ecosistema.   Este componente ya ha sido incorporado al desarrollo urbano a trav�s de la
construcci�n de la autopista Costanera. No obstante, Hualp�n puede acercarse a�n m�s al r�o
mediante paseos y/o ciclov�as, o prolongando esta v�a Costanera hasta la Pen�nsula de
Hualp�n, lo que ayudar�a a favorecer la accesibilidad a la referida pen�nsula.

El r�o Biob�o, desde el l�mite con Concepci�n y hasta su desembocadura, conforma el l�mite sur
de la comuna en 4,9 km de ribera. Tras drenar una superficie de 24.000 km2 y recorrer
aproximadamente 380 km recibiendo numerosos afluentes, tan importantes como el r�o
Duqueco, el Vergara y el Laja, entrega un caudal medio anual que var�a entre los 700 y 1.000
m3/s medidos en la estaci�n fluviom�trica Biob�o en Desembocadura, ubicada en el Puente
Viejo (EULA, 1997).
Este caudal promedio tiene una gran variabilidad durante el a�o, lo que afecta el tramo que
colinda con Hualp�n. Esta variabilidad de su caudal, se debe a que el r�o tiene un r�gimen de
alimentaci�n pluvio -nival. Es decir, se alimenta de precipitaciones y deshielos. La variabilidad se
refleja en que en los meses de marzo a abril, los caudales medios mensuales presentan valores
cercanos a los 220 m3/s, mientras que en los meses de junio-julio, el caudal medio mensual es
aproximadamente de 2.220 m3/s.

No obstante ello, el r�o Biob�o, �epis�dicamente� ha presentado eventos de crecidas que han
producido inundaciones en los sectores ribere�os de Hualp�n. Por ejemplo, el 29 de mayo de
1991 se registr� un caudal de 10.935 m3/s en Desembocadura en el cual las aguas del r�o
alcanzaron los 8,17 m.s.n.m. inundando vastos sectores. Entre ellos, los barrios de Pe�uelas I y
Pe�uelas II, donde el agua sobrepas� un metro de altura, dejando por momentos inhabilitada la
Avenida Gran Breta�a en la actual comuna de Hualp�n.

· Componente ambiental �re a urbana habitacional .
Las �reas urbanas residenciales de Hualp�n, como son Hualpencillo, Col�n 9000, Villa Acero,
Cerro Verde, Club H�pico entre otros, conforman un componente ambiental o h�bitat humano
que supone para la planificaci�n trabajar los divers os grados de consolidaci�n, a trav�s de la
creaci�n de corredores urbanos en las v�as de mayor jerarqu�a , provisi�n de equipamiento y
servicios y desarrollo de �reas verdes. Esta �rea tiene actualmente una extensi�n de  758 h�s,
lo que representa el 14,14% de la superficie comunal.

· Componente ambiental �rea urbana industrial .
Finalmente, se ha querido reconocer el �rea industrial como un componente ambiental m�s,
que, aunque corresponde a un uso de suelo de tipo urbano, su funci�n y sus efectos
ambientales son muy diferentes a los del �rea urbana habitacional. El �rea industrial de
Hualp�n tiene una superficie de 251 h�s y representa el 4,69% del suelo comunal.

La siguiente imagen grafica esquem�ticamente los componentes ambientales en el territorio
comunal de Hualp�n:
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Cuadro N�3.-
Componentes ambientales de la comuna de Hualp�n

Marisma de Lenga

Litoral marino

Lagunas

Humedales

Ribera del Biob�o

�rea urbana habitacional

�rea urbana industrial
Fuente : Elaboraci�n pro pia / base 2013

· Ecosistemas .
Desde el punto de vista de los valores naturales de la comuna de Hualp�n, se deben reconocer
los ecosistemas presentes en la comuna, varios de los cuales ya han sido adem�s reconocidos
como componentes ambientales en el punto anterior. Los ecosistemas otorgan identidad natural
a la comuna caracterizando la condici�n de una comuna con gran valor ambiental. Los
ecosistemas m�s relevantes de Hualp�n se expresan en el cuadro siguiente:
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Cuadro N�4.-
Ecosistemas relevantes y biodiversidad

Ecosistema Componente Caracter�sticas relevantes

Litoral
Marino

playas de
arena y

cordones
litorales

Predominio de especies lim�colas (chorlos, playeros) y otras aves marinas
(gaviotas, gaviotines) que frecuentan la playa marina. En los sectores de dunas
se agregan especies de h�bitos esteparios (jilgueros, zorzales, chercanes) y
espor�dicos depredadores (tiuques, halcones). Lagomorfos y algunos roedores
nativos se pueden contar entre los mam�feros, a los cuales se agregan lagartijas
en zonas de dunas.

playas
rocosas y

acantilados
costeros

Predominio de especies lim�colas (pilpilenes, playeros) y otras aves marinas
(gaviotas, cormoranes), las que ocupan el �rea como zona de nidificaci�n y
alimentaci�n. En zonas de rompientes y ocupan do guaridas en los roquer�os, se
encuentra el chungungo, en tanto el lobo marino de un pelo reside en contados
islotes rocosos

Bosque
costero
hidr�filo

Bosque
original

Dominan las especies Cryptocarya alba (peumo), Aextoxicon punctatum
(olivillo), Litera caustica (litre) y Peumus boldus (boldo), carece de
representantes del g�nero Nothofagus e incluye como especies menos
abundantes a Drimys winteri (canelo), Eucryphia cordifolia (ulmo) y Laurelia
sempervirens (laurel). Adem�s, abundan en forma carac ter�stica las lianas y
ep�fitas, sobre todo en las quebradas donde se ha concentrado el mejor
desarrollo del bosque

Fauna nativa

Destaca la existencia de sitios de nidificaci�n y alimentaci�n de aves
migratorias. Adem�s, destaca la presencia de especi es asociadas a bosques y
matorrales como carpinteros, tapaculos, picaflores, cazamoscas y rayaditos;
adem�s de mam�feros como marsupiales (Monito del Monte), roedores, anfibios
y reptiles.

Pastizales

� rea
vegetacional

Areas de vegetaci�n dominada por especies herb�ceas que conforman un tapiz
denso y de un s�lo estrato. En este biotopo est�n presentes los pastizales de
secano y los pastizales h�medos que ocupan los relieves de terrazas fluviales.
Est�n presentes en estas formaciones numerosas gram�neas y otras especies
que se asientan sobre un sustrato constituido por suelo arenoso.

Fauna nativa

Predominan especies de h�bitos esteparios y antrop�filos (jilgueros, chirigues,
chincoles, loica) m�s algunos depredadores (bailarines, cern�calos, b�hos) y
especies insect�voras (cazamoscas, chercanes, golondrinas). En pastizales
bajos y h�medos se agregan especies acu�ticas (queltehues, bandurrias). Entre
los mam�feros, los lagomorfos (Lepus capensis y Oryctolagus cuniculus), los
cric�tidos nativos (Oryzomy s longicaudatus, Abrothrix sp.) y los m�ridos
introducidos (Rattus) completan la fauna del �rea, adem�s de lagartijas.

Lagunas

Laguna Price
Tiene una superficie de 5,4 h�s y es altamente hipereutr�fico, lo que implica la
existencia de altas tasas de producci�n y degradaci�n de materia org�nica . Se
observa vegetaci�n hidr�fita de cyper�ceas y junc�ceas, presentando aparte del
estrato herb�ceo un estrato arbustivo.

Laguna
Verde

Es una laguna de 3,17 h�s que, presenta altas condiciones de naturalida d,
inserta en medio de un fragmento de bosque nativo donde entran en contacto
especies de bosque escler�filo con especies del bosque costero higr�filo.

Laguna Los
Boldos y

Laguna Ren�
Schneider

Conforman peque�as lagunas urbanas de 1,29 h�s y 3,46 h�s,
respectivamente, las cuales no est�n adecuadamente investigadas. Pese a ello,
presentan una abundante presencia de pajonales y de aves.

Ribera
fluvial del

Biob�o

Intervenci�n
humana

La ribera fluvial corresponde a la ribera del R�o Biob�o, desde la Avenida Jorge
Alessandri, hasta la desembocadura. Es un �rea altamente intervenida por la
construcci�n de autopistas urbanas, la extracci�n de arenas y el dep�sito ilegal
de escombros y basura

Fauna nativa

Est� conformada principalmente por especie s de fauna acu�tica, entre las que
se cuentan (zambullidores, patos, garzas, chorlos, gaviotas, gaviotines).
Adem�s, es frecuente una importante fauna de especies insect�voras
(golondrinas, cazamoscas, chercanes) y de especies esteparias a los que se
agregan espor�dicos depredadores (tiuques ). Adem�s, se observan especies
carro�eras, como el jote. Entre los mam�feros, destaca el coipo(Myocastor
coypus), los m�ridos introducidos y algunos cric�tidos (Abrothrix, Oryzomys
longicaudatus) completan la fauna del �rea.
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1.4.- Las �reas de la comuna .

Hualp�n se divide en t�rminos generales en 4 �reas: �rea Santuario de la Naturaleza ; �rea
Urbana consolidada; �rea industrial y �rea libre

a.- �rea Santuario de la Naturaleza .
La mayor extensi�n la constituye el de Santuario de la Naturaleza con 2.650 h� equivalentes a
49,41% de la superficie comunal.  Pr�cticamente la mitad del territorio. En su conformaci�n
como territorio posee un 28% de su superficie con humedales, un 2,6% de cuerpos de agua, un
2,8% destinados a cultivos y vivienda rural, un 9,2% de pastizales, un 21,9% de matorral nativo
abierto, un 9,1% de matorral nativo cerrado, un 9,9% de plantaciones explotadas y un 3,5% de
otras plantaciones4.

b.- �rea urbana consolidada .
La segunda �rea relevante es el �rea urbana consolidada, con 14,12% del �rea comunal. Esta
�rea est� destinada principalmente al uso residencial con un total de 585,71 h� , equivalentes al
10,92 % de la superficie comunal.5 En este caso, es importante consignar que existe una gran
cantidad de peque�os comercios y talleres asociados a la residencia, que constituyen un
porcentaje importante en la actividad productiva o de servicios presentes en la comuna.
La generalidad de los terrenos ocupados por el uso residencial, se encuentran consolidados
desde el punto de vista de la infraestructura sanitaria y de dotaci�n b�sica de servicios.
De acuerdo a los resultados censales, entre 1992 y 2002 en Hualp�n hubo un incremento de
2.927 viviendas y entre 2002 y 2017 hubo un incremento de 7.908 viviendas. La siguiente tabla
muestra el comportamiento del �tem vivienda desde 1992 al 2017.-

Cuadro N�5.-
kø=¢£=s§´§£¬¢~±=£¬=e³~ª®ħ¬I=±£¥ĸ¬=¢£¡£¬§±=NVVOJOMNT

Comuna Censo 1992 Censo 2002 Censo 2017 % Variaci�n
intercensal 1992-

2002
Hualp�n 19.887 22.814 30.722 14,7%

Fuente: INE, censos 1992, 2002 y 2017

Para los efectos de estimar la demanda de viviendas en 10 a�os, se aplica un modelo
tendencial, estimando una variaci�n media entre los 14,7% (del a�o 2002) y los 21,6%,
conforme a la estimaci�n pr eliminar publicada por el INE en 2013. La media entre ambas
alcanza a 18,15%. En consecuencia, la siguiente tabla estima el aumento de viviendas al a�o
2022.-

Cuadro N�6
Proyecci�n N� viviendas en Hualp�n al a�o 2022

Total viviendas
Censo 1992

Total vivi endas
Censo 2002

Total viviendas
Censo 2017

Proyecci�n al
2022

19.887 22.814 30.722 32.780

Fuente: Elaboraci�n propia, a partir de datos del INE / a�o 2018

4 Datos obtenidos del PLADECO Comuna de Hualp�n
5 Se aclara que esta dimensi�n es en superficie de suelo bruta y no en m2 construidos
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Dentro del �rea urbana consolidada, se tienen usos de suelo complementarios, como lo son el
equipamiento.
En efecto, los equipamientos, que incluye servicios, comercio, educaci�n , salud, deporte, social,
cultural, etc. re�nen una superficie total de 172,29 h� , equivalentes al 3,2% de la superficie
comunal. Es del caso se�alar, que prima el equipamiento comercial, con grandes extensiones
de terreno en el sector L�der-Sodimac en sector Alessandri; Jumbo-Easy en sector Costanera y
el equipamiento deportivo-recreativo en el sector del Club H�pico.

c.- �rea industrial .
El �rea industrial (incluida su expansi�n seg�n el PRMC) es la tercera �rea en importancia, con
una superficie equivalente al 4,96% de la superficie comunal con 265 h�.  Sin embargo, a pesar
de no constituir el mayor uso, es uno de los que genera m�s externalidades que afectan al
normal funcionamiento y ocupaci�n del territorio por los habitantes de la comuna.  En efecto, no
s�lo las actividades industriales de la propia comuna inciden por ejemplo, en el transporte
pesado que pasa a trav�s de Hualp�n.  Existe una gran cantidad de desplaza mientos o viajes
desde o hacia el Puerto de Talcahuano y San Vicente, relacionados con la actividad productiva,
que utilizan la vialidad estructurante de la comuna.
Esto se suma evidentemente, a las externalidades negativas de olores y riesgos, en este caso
antr�picos, que provocan no s�lo las industrias que existen en Hualp�n, sino tambi�n aquellas
pertenecientes a Talcahuano que se encuentran pr�ximas o colindantes con el l�mite comunal.

d.- �reas sin uso .
Las �reas sin uso en Hualp�n, concentra sect ores vac�os, como otras �reas tales como cuerpos
de agua y otros no calificados. Los terrenos sin construcciones alcanzan a 797 h� (14,86% de la
comuna). La siguiente tabla resume la divisi�n de Hualp�n en estas 4 �reas reci�n rese�adas:

Cuadro N�7.-
Superficie por uso de suelo

AREA USO DEL SUELO H� %
�rea Santuario de la Naturaleza

(49,41%) 2.650,00 49,41%

�rea urbana consolidada
( 14,12%)

Residencial 585,71 10,92%

Comercial 19,00 0,35%

Equipamiento de Culto y cultura 10,00 0,19%

Equipamiento Deportivo y Recreativo 55,00 1,02%

Equipamiento Educacional 32,00 0,6%

Equipamiento de Salud 4,00 0,07%

Equipamiento de Servicios 12,00 0,22%

Equipamiento �reas verdes 40,29 0,75%
�rea industrial

( 4,96%)
Industria 251,00 4,69%

Almacenamiento y bodegaje 14,00
0,27%

�rea libre
( 31,51%)

Cuerpos de agua 24,00 0,44%

Otros usos no calificados 869,00 16,21%

Terrenos sin construcciones 797,00 14,86%

Total �reas de Hualp�n
(100%)

TOTAL
5.363,00 100 %

Fuente: elaboraci�n propia / a�o 2013, a partir de datos PLADECO Hualp�n 2011-2015
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Cuadro N�8
Esquema de �reas de Hualp�n

Fuente: elaboraci�n propia / base 2013

1.5.- Demograf�a.

La poblaci�n de la comuna de Hualp�n asciende a 91.773 habitantes, seg�n d atos del Censo
de Poblaci�n y Vivienda del a�o 20 17.
En el siguiente cuadro se describe el tama�o de la poblaci�n, seg�n distribuci�n rural - urbana y
por sexo.  Como se observa, la comuna es predominantemente urbana, cuya poblaci�n en ese
sector, asciende a un total de 90.985 (99,14%) personas, de los cuales un 47,35% son hombres
y un 52,65% son mujeres.

Cuadro N�9.-
Poblaci�n urbana � rural Comuna de Hualp�n   a�o 2017

Sector N� Hombres N� Mujeres Total
Urbano 43.086 47.899 90.985
Rural 6 421 373 788
Total Comuna 43.488 48.285 91.773

Fuente: INE, �Censo de Poblaci�n y vivienda  20 17 �

6 La denominaci�n �rural�, corresponde a una clasificaci�n del INE, exclusivamente para los efectos de aplicaci �n del Censo y
corresponde a una parte del distrito censal � Ramuntcho�.

Santuario de
la Naturaleza

Area urbana
consolidadaArea sin

uso

�rea industrial y
su expansi�n
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Al comparar la poblaci�n de Hualp�n con la poblaci�n Regional, se tiene que la comuna
presenta una participaci�n del 4, 5% respecto al total regional. Asimismo, respecto a la
provincia, este porcentaje se eleva al 9,17%, quedando en cuarto lugar en orden de tama�o y
segundo lugar en densidad. (Fuente: INE, �Censo de Poblaci�n y vivienda  2017 �)

· Proyecci�n poblacional:

Considerando los datos que arroja los censos de poblaci�n de los a�os 1992, 2002 y 2017
respectivamente, la tasa de incremento de la poblaci�n intercensal   corresponde a un 6,59%
equivalente a un 0,66% anual. Luego, para el a�o 20 32 se estima que la el tama�o poblacional
ascender� a 105.022 personas.

Cuadro N� 10
Proyecci�n de la poblaci�n Hualp�n al a�o 202 2-2032

Total poblaci�n
Censo 1992

Total poblaci�n
Censo 2002

Total poblaci�n
Censo 2017

Proyecci�n
al 2022

Proyecci�n al
2032

81.360 86.722 91.773 98.529 105.022
Fuente: Elaboraci�n propia , a partir de datos del INE

1.6.- Los riesgos presentes en la comuna de Hualp�n .

De acuerdo a la OGUC, existen los siguientes riesgos en la comuna:

a.- Zonas inundables o potencialmente inundables , lo que incluye:
· Riesgo de inundaci�n por tsunami .
· Riesgo de inundaci�n por desborde de cauce .
· Riesgo de inundaci�n por anegamiento .

b.- Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas , lo
que incluye el Riesgo de remoci�n en masa .

c.- Zonas o terrenos con riesgos generados por la ac tividad o intervenci�n
humana , lo que incluye Riesgo por sitios contaminados.

En general, se observa que los riesgos naturales que pueden afectar a la comuna de Hualp�n,
no tienen aqu� una incidencia mayor, respecto a otras comunas.
El riesgo de tsunami pudiera ser uno de los riesgos de mayor efecto, pero la conformaci�n
geogr�fica y la localizaci�n del �rea urbana consolidada, hacen que sus efectos pr�cticamente
no incidan en el asentamiento humano, al igual que el riesgo de remoci�n en masa . Sin
embargo, debe precisarse que los riesgos que s� afectan a la poblaci�n son los de menor
escala, como los anegamientos de menor grado, (entorno del humedal Price o el humedal Los
Boldos). Menci�n especial, merece el riesgo de inundaci�n (Ribera del Biob�o), en dond e se
sugiere una utilizaci�n urbana (dado su buena accesibilidad), pero no establecer uso de suelo
residencia.
La cercan�a del aeropuerto Carriel Sur, establece limitaciones importantes al desarrollo urbano,
tanto en un �rea de restricci�n total (�rea no e dificable) como en su zona aleda�a, que tiene
restricciones de altura, seg�n la normativa vigente.




