


INTRODUCCIÓN

En los extensos paisajes de la puna andina se encuentran verdaderos tesoros 

naturales de incalculable importancia: los humedales andinos. Estos 

ecosistemas, entre los que se incluyen salares, vegas, termas, bofedales, ríos 

y lagunas, se alzan majestuosos sobre los tres mil metros sobre el nivel del 

mar, ofreciendo un santuario  vida en las alturas.

Estos sistemas hidrológicos frágiles y complejos, albergan una biodiversidad 

única, adaptada a las condiciones extremas de estos ambientes. Son 

refugios de vida donde el agua es el elemento fundamental que permite la 

existencia de especies vegetales y animales, que a su vez sustentan modos 

de vida de comunidades indígenas y rurales aledañas. 

Los humedales andinos desempeñan un rol esencial en la regulación hídrica y 

en la captura de dióxido de carbono, contribuyendo también a la mitigación 

del cambio climático. A pesar de esto, su preservación enfrenta numerosas 

amenazas, como la sobreextracción de bienes comunes naturales como 

el litio, que es resultado directo de la presión ejercida por la transición 

energética impulsada por el norte global. En este contexto, la protección 

de estos ecosistemas se vuelve imperativa, no sólo por su valor ecológico, 

sino también por su relevancia para la soberanía alimentaria, la resiliencia 

climática y el buen vivir de las comunidades locales.

A lo largo de estas páginas, exploraremos de manera breve las 

características, importancia y los peligros que enfrentan los humedales 

altoandinos y las formas de vida que los habitan.
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¿QUÉ SON LOS 
HUMEDALES ANDINOS?

Los humedales andinos, entre ellos salares, vegas, termas, 

bofedales, ríos y lagunas, son sistemas hidrológicos que se 

empinan sobre los tres mil metros sobre el nivel del mar.

Son considerados por la ciencia como ecosistemas frágiles y 

altamente complejos, que mantienen una biodiversidad única 

con especies propias de estos sistemas. Son lugares que están 

húmedos de forma permanente.

Para los humedales andinos el agua constituye el principal 

factor que regula el medio, permitiendo la vida vegetal y animal 

relacionada con él, así como los modos de vida de pueblos 

indígenas y comunidades rurales que los habitan y protegen 

frente a amenazas como el cambio climático y el extractivismo 

minero.

Fotografía por Ramón Balcázar
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Los salares son humedales
 

Salar de Ascotán

Entre los humedales del altiplano existe una amplia gama de 

ecosistemas, los cuales albergan una biodiversidad propia relacionada 

con sus características. 

En ellos, el agua es mayoritariamente de origen subterráneo, proveniente 

del deshielo en las altas montañas, o de agua fósil acumulada 

subterráneamente hace cientos o miles de años. La recuperación de 

agua en los acuíferos de altura en regiones áridas puede llevar cientos 

de años, por lo tanto, es de carácter NO RENOVABLE.

Tipos de humedales andinos
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Tipos de humedales andinos

salares
Ubicación geográfica: Región de Antofagasta. Comuna de Ollagüe.

Altura: 3.700 MSNM

Extensión: Tiene una superficie de 246 km2 y su cuenca hidrológica es de 

1.455 kilómetros cuadrados

Pueblos originarios: Comunidad Quechua de Ollagüe

Características y biodiversidad: Está conformado por una serie de 

afloramientos de agua dulce que convergen hacia el centro del salar en 

una laguna. La flora está formada por unas 22 especies, todas nativas 

y la mayoría son hierbas perennes, como la paja brava. Entre la fauna 

se encuentran patos silvestres, flamencos, vizcachas, alpacas, zorros y 

vicuñas, destacando el pez endémico Orestias Ascotanensis, que habita 

las vertientes del salar. 

Protección: Es parte de la Reserva Nacional Alto Loa y Sitio Prioritario 

(ERB). 

Principales amenazas: La minería y la contaminación generada por la 

carretera internacional que lo atraviesa, en la cual se han registrado tres 

derrames de petróleo en los últimos años. 

Fotografía por Lucas Burchard

• Los salares más grandes del mundo se encuentran en el altiplano 

andino. Tienen su origen en procesos de salinización en el fondo 

de cuencas cerradas (endorreicas) que son numerosas en esta 

zona. 

• Estos cuerpos de agua tienen superficies variables desde unos 

pocos a miles de km2.

• El agua se acumula en depresiones formadas entre cadenas 

montañosas, ya que la tasa de evaporación supera ampliamente 

la de precipitación.

• Las sales se transportan principalmente por escorrentía 

superficial, viento o agua subterránea, depositándose y llenando 

gradualmente la cubeta.

• En salares maduros, las sales menos densas suelen depositarse 

en superficies mezcladas con arcilla y sedimentos.

• Ocasionalmente, pueden formarse lagunas o incluso ojos de 

agua en el interior de los salares.



Los salares son humedales 

Salar de ALCONCHA
Fotografía por Fernando Narváez

Ubicación geográfica: Región de Antofagasta. Comuna de Ollagüe. 

Altura: 4.123 MTSM

Extensión: El salar ocupa 3,8 km2, la cuenca 128 km2 y las lagunas 0,5 - 1 

km2.

Pueblos originarios: Comunidad Quechua de Ollagüe. 

Biodiversidad: Entre las especies animales destacan vizcachas, vicuñas, 

suris, zorros, pumas y lagartijas. Entre las especies vegetales se encuentran 

la chachacoma, tola, paja brava, yareta, paco paco, copa copa, 

churicandia y queñoa (llamado árbol andino), entre otras.

Protección: No tiene protección.

Principales amenazas: Minería.

SALAR DE TARA
Ubicación geográfica: Región de Antofagasta. Comuna de San Pedro de 

Atacama. 

Altura: 4.300 MSNM

Extensión: El salar ocupa 48 km2, la cuenca 2035 km2 y las lagunas 3 - 25 

km2.

Pueblos originarios: Comunidad Atacameña de Toconao.

Biodiversidad: Su biodiversidad única alberga diferentes especies de 

aves, como los flamencos de james (Phoenicoparrus jamesi), flamenco 

andino (Phoenicoparrus andinus) y chileno (Phoenicopterus chilensis), 

roedores como el chululo (Ctenomys fulvus), chinchilla de cola corta 

(Chinchilla chinchilla) y un mamífero muy especial y difícil de avistar, el gato 

del desierto (Leopardus garleppi).

Protección: Es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos

Principales amenazas: Minería.

Tipos de humedales andinos
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Los salares son humedales 

vegas y bofedales
• Son ecosistemas azonales con vegetación propia, diferente del 

ecosistema que los rodea. Están formados por afloramientos de 

agua subterránea.

• La vegetación se adapta a niveles elevados de humedad 

del suelo o suelos permanentemente anegados con bajas 

concentraciones de oxígeno.

• La salinidad del agua varía, siendo dulce, salada o salobre según 

las condiciones climáticas y geológicas.

• Los bofedales de altura presentan un microrelieve ondulado con 

flujo de agua entre canales y pozas.

• Las vegas pueden ser de tres tipos: inundadas, con flujo en 

canales poco profundos o con el nivel freático bajo la superficie.

• Tanto las vegas como los bofedales pueden aparecer aislados 

en el desierto, en conos aluviales, a orillas de arroyos, ríos o 

conectados a lagunas de altura.

lagunas
• Al igual que los salares se forman en el fondo de cuencas 

endorreicas, pueden secarse o incluso congelarse durante la 

temporada más seca o durante el invierno. 

• Estos humedales se constituyen como charcas de gran extensión 

(frecuentemente con más de 30 o 50 ha de superficie), tienen 

formas irregulares y generalmente están alimentadas por 

escorrentía superficial de vegas y bofedales cercanos. 

• También pueden ser alimentadas por lluvias ocasionales lo que 

hace que aumenten aún más su extensión.

• Estos sistemas varían mucho en su concentración de sales, 

pudiendo tener algunas concentraciones cercanas o superiores 

al agua de mar y otras tener concentraciones de sal muy 

bajas, lo que hace que puedan considerarse como agua dulce. 

Sin embargo, lo más frecuente es que tengan salinidades 

intermedias (entre 10 y 20 g/L)

• Son cursos de agua permanentes, semi-permanentes o 

esporádicos que pueden o no estar vinculados a vegas y 

bofedales. 

• Estos sistemas pueden tener origen en agua de deshielo, en las 

precipitaciones, en flujos subterráneos o una combinación de 

ellos. 

ríos

Tipos de humedales andinos
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¿PORQUE DEBEMOS PROTEGER 
LOS HUMEDALES ANDINOS?

Los humedales andinos, por su fragilidad y riqueza, tienen una 

importancia vital tanto para la biodiversidad como para las 

comunidades que los rodean. En tiempos de crisis ambiental y 

transición hacia nuevas tecnologías que dependen de minerales 

presentes en estos ecosistemas, su conservación se vuelve esencial no 

sólo para sus habitantes, sino también para el planeta entero.

Los salares son humedales
 

Protección de los salares andinos
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“Es importante cuidar los salares, 

conocerlos, protegerlos. Porque son 

lugares únicos en el mundo, como es el 

salar de Tara que cuenta con una historia 

de ocupaciones humanas de hace 11.000 años, 

con una biodiversidad de flora y fauna muy 

importante para nuestro pueblo”. 

Rudecindo Espíndola.
Agricultor Lickanantay

Fotografía por Ramón Balcázar
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“Los flamencos altoandinos utilizan todos 

los tipos de humedales andinos de manera 

complementaria y alternativa a lo largo de 

su ciclo de vida, y su supervivencia depende del 

mantenimiento a largo plazo de un amplísimo 

y variado mosaico de hábitats de humedales 

andinos”.

Patricia Marconi. Bióloga especialista en la conservación 
de la biodiversidad y gestión de áreas protegidas. 

Presidenta de Fundación YUCHAN y miembro de OPSAL.

Los humedales andinos son verdaderos oasis de vegetación a gran 

altura. Poseen un alto valor biológico ya que se encuentran rodeados 

de un ambiente árido, poco diverso y de escasa cobertura vegetal.

Están presentes en Chile en las regiones de Atacama, Antofagasta, 

Tarapacá y Arica y Parinacota.

Las características particulares de estos ecosistemas permiten la 

existencia de especies de importancia económica y ecológica como 

vicuñas y llamas. Son también zonas de reproducción de especies 

de interés para la conservación, en particular aves migratorias y 

residentes como los tres tipos de flamencos sudamericanos: 

• la parina grande o flamenco andino (Phoenicoparrus andinus). 

• el flamenco chileno o austral (Phoenicopterus chilensis). 

• la parina chica o flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi). 

Biodiversidad
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Los humedales del altiplano son sistemas de agua dulce, salada o 

salobre, permanente o intermitente, estancada o corriente, superficial 

o subsuperficial localizados en zonas de altura. Se originan por el 

escurrimiento de agua superficial o subterránea dentro de cuencas 

endorreicas (cerradas) y sus cambios estacionales y anuales dependen 

de la interconexión que existe entre los cuerpos de agua superficiales, 

los subterráneos y las precipitaciones.

El agua contenida en el suelo y las rocas de los humedales -incluyendo 

los humedales asociados a salares andinos-, por debajo de la 

superficie, representa el 95% del agua dulce disponible en el planeta 

y es la fuente de agua utilizable de casi un tercio de la población del 

mundo. Por todo lo anterior, se dice que los humedales son esponjas 

naturales, que absorben el agua de las lluvias y la filtran hacia el 

interior del suelo.

Gran parte del agua del altiplano es agua fósil, la cual se alojó en 

acuíferos subterráneos hace cientos o miles de años, en condiciones 

geológicas o climáticas diferentes a las actuales. Por lo tanto es no 

renovable.

La extracción de litio se realiza, mayoritariamente, a través de la 

perforación de los salares y el bombeo de salmuera (básicamente 

agua con sal) desde el acuífero del salar. Luego es depositada en 

estanques para su evaporación por radiación solar. 

agua

“El modo de vida se sostiene gracias al agua, que 

es un elemento sagrado, sin ella desaparece la 

vida tal y como estas personas la conocen, así 

como las especies vegetales y animales con las 

que también se relacionan; desaparece su sentido 

de vivir y el relacionamiento con la naturaleza 

como un derecho.

En los diálogos sobre humedales y modos 

de vida locales se han excluido elementos 

fundamentales como la ética y la espiritualidad 

que sí están presentes en la tradición cultural 

de quienes los habitan”.

Paulina Hidalgo. 
Antropóloga Fundación Tantí.

Los salares son humedales 

Fotografía por Ramón Balcázar



importancia para 
los Modos de vida locales

Los salares son humedales
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“Hay un relacionamiento profundo que existe desde la 

antigüedad entre sus habitantes y estos ecosistemas, en donde 

ambos han asumido hasta el día de hoy un verdadero diálogo 

que requiere respeto. Muchas de las prácticas tradicionales 

de los pueblos vinculados a los humedale sandinos, como la 

agricultura y el pastoreo, la trashumancia, la recolección 

de hierbas e incluso prácticas rituales, tienen incidencia 

directa sobre la conformación de estos humedales, porque 

así funcionan y han funcionado desde hace miles de años. 

El practicar el riego de ciertas formas, cultivar en ciertos 

momentos del año y recorrer ciertas rutas con los animales 

de forma estacionaria, dan cuenta de un conocimiento 

profundo de la naturaleza y de las relaciones que allí 

habitan; las prácticas humanas colaboran de forma directa 

en los procesos de mantención de un humedal, así como los 

humedales andinos, a su vez, colaboran con el desarrollo de 

la cultura y los modos de vida de los habitantes locales”. 

Paulina Hidalgo. 
Antropóloga Fundación Tantí.

Los Humedales Andinos son un componente fundamental del hábitat 

de especies de importancia ecológica y económica, como vicuñas, 

llamas y alpacas. Estos ecosistemas crean las condiciones para la 

persistencia de modos de vida que dependen de actividades como las 

prácticas agro pastoriles, tradicionales y modernas, promoviendo la 

soberanía alimentaria y la resiliencia climática.

La presencia de pastores-agricultores indígenas contribuye 

igualmente a la protección de la biodiversidad y del agua, así como 

a la conservación de los humedales andinos en una relación de 

reciprocidad y coproducción.

La gestión comunitaria del agua es considerada 

un símbolo de identidad y resistencia por las propias 

comunidades aledañas a los humedales, la cual es 

llevada a cabo por medio de conocimientos que son 

heredados de generación en generación.

 

En un contexto de crisis del agua producida por el 

modelo extractivista, la soberanía hídrica es clave 

para enfrentar los efectos del cambio climático.

Fotografía por Ramón Balcázar



CAMBIO CLIMÁTICO
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“En un contexto de crisis marcado por el 

calentamiento global, la emergencia de una 

agenda climática corporativa basada en el 

reemplazo tecnológico, esconde las profundas 

e irreversibles consecuencias que los mercados 

verdes tienen sobre territorios indígenas y 

rurales del Sur Global.”.

Ramón Balcázar M. 
Director ejecutivo de Fundación Tantí. 

Co-coordinador de OPSAL

Los Humedales andinos frente al cambio climático.

Los salares y humedales andinos son capaces de capturar dióxido de 

carbono y liberar oxígeno, proceso que es clave para poder enfrentar 

el cambio climático.

Por sus características, estos ecosistemas son sensibles a las 

variaciones del clima y fenómenos extremos del tiempo, como el 

aumento de temperatura, variaciones en las precipitaciones o 

retroceso de glaciares.

Los eventos climáticos extremos como olas de calor, aluviones e 

inundaciones aumentarán cada vez más a causa del cambio climático.

Las escasas precipitaciones e intensidad de las nevadas en alta 

montaña junto al retroceso de los glaciares posicionan a los 

humedales andinos en una situación de alta vulnerabilidad.

Los ecosistemas de baja profundidad, como los humedales andinos, 

son sumamente susceptibles a los cambios en el clima y el desbalance 

hídrico que estos podrían generar.



¿Transición Energética 
Corporativa o transición 
justa?
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La transición energética pone en riesgo a los humedales andinos:

Para enfrentar el cambio climático, en el Acuerdo de París se 

establecieron medidas para disminuir los gases de efecto invernadero 

(GEI), que provocan el calentamiento global del planeta.

Para disminuir las emisiones de GEI, los diversos Estados han propuesto 

una “Agenda de transición energética” que busca reemplazar el uso 

de energía en base al carbono, por energías supuestamente menos 

contaminantes e invasivas. Para lo anterior, se han propuesto como 

principales medidas la implementación masiva de:

• La electromovilidad individual

• El uso de tecnologías a base de electricidad

• La producción de hidrógeno verde  

Estas necesitan de la extracción del litio y de minerales como el 

cobre, borax y tierras raras para su producción y procesos industriales 

altamente contaminantes y demandantes de bienes comunes cada vez 

más escasos como el agua.  

En la puna andina, que es la zona donde se encuentran los humedales 

altoandinos, la extracción de litio se realiza, mayoritariamente, a 

través de la evaporación de la salmuera, que es básicamente agua 

con sal acumulada subterráneamente hace cientos o miles de años.

Transición Justa: 
Es un concepto en disputa. Podemos hablar de una transición 

socioecológica que incorpore principios de justicia social y 

ambiental, la equidad y el respeto de los Derechos Humanos y 

de la Naturaleza.

En relación al medio ambiente, una transición justa debe 

integrar los siguientes aspectos:

• Soberanía de los Pueblos Indígenas y descolonización. Los 

pueblos deben ser parte de toda decisión que afecte sus 

modos de vida y el territorio en que habitan.

• Reparación y restitución de territorios. Una transición 

justa debe avanzar hacia la reparación de los daños 

históricos provocados por el saqueo de los territorios y la 

colonialidad. 

• Agroecología, soberanía alimentaria y reforma agraria. 

Producir alimentos en base a una relación regenerativa con 

la tierra. 

• Reconocimiento del derecho a la tierra, alimentos, los 

ecosistemas y los territorios. La gestión de bienes comunes 

como el agua, aire, suelo y patrimonio natural debe ser 

colectiva.
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