


:I ~bg
t::;/()LU

\f,--¿

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES, IREN-CORFO

eL

EVALUACION DE LAS VERANADAS DE LA PROVINCIA DEL ELQUI - IV REGION

COQU 1~·1BO

INFom1E 44

SA..NTIAGO,JUNIO 1979.



JEFE DE ESTUDIO

CONSULTORES

EQUIPO DE TR~BAJO

CAill1EN LUZ LOPEZ B.
Ingeniero Agrónomo.

RICARDO CABEZAS
Profesor Historia y Geografía.

RODOMIRO OSaRIO B.
Taxónomo Vegetal.



AGRADECIMIENTOS

Se. agJtade.c.e. a todo..'!) U5 pe.Jt,óoncJ.¡ e.. IYlJ.Jt/;tuc.Úmu que. c.on -6U voJ!./..O-6a c.ofabo/1..a
uón YU-ue.Jton pO.6ible. la ,'Le..a.L¿zacJó?l. de. ute. ,ÓLabajo.

En pa.J1.t.,¿c.u.f..aJt a lo.6 nLLJ1UonaJt,¿o.6 de. TREN, M,IlOJte-!> Luú TOMU A Ij MigLLel. r)u
VaJ1..U poJt .6LL e.{Íiue.vzte. rj e-5 6otLzado ,u'Labajo m teJ1.Jte.no Ij a. lo.6 .6 e.9ioJtu FJtCLI1W c.o ' Fe.
Jt,'umdo, Ge.óglLa6o Ij En!Liqu.e. ZéLlLa:te., Me.te.OlLólogo, qu,e. de..ócuLJwllaJton la CCLlLOC.te.!Liz'(.l ~
c.,¿ón Ge.ológic.a, Ge.omolLt0-C..ógic.a Ij C¿¿mátic.a del. ,5e.c.tOh de. a.Ua C.OlLdilfeJLCL de.f ¡JJte. 
/.:; e.vvte. ,¿nn0Jtme..

Al peJ1.J.Jonal de. Ca.·wbine.Jto-6 de. La PJte.ne.c.tu/w, de. La Se.Jte.na Ij de. lO-6 Re.te.neA de.
HuaY!.ta Ij Pi-6c.o Elqu~. pOlL feL va.Uo.6a Úl.b0lLmaUÓn e.WJLe.gada., a fa. Compafua MivLe.lLa.
SaY!. Jo.6é Ij al pe.Monal del. Cwr.pcune.Y!.to de. la lvkna el. Indio, pOh fM cU:e.nuonQ.;.'J U na
cJ.1J...dadu phopolLuonada.6 al e.quipo de. .:th....abajo. -

JEFE DE ESTUDIO

IREN - CORFü



PROLOGO
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E.óta e..ó má.ó .óigM{¡ic.cLtiva, tanto pO/L e.1.. YLÚmvW de.. aMmafe..ó invoWCJ1.ado.ó c.omo
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donde.. e..f ganado e..ó cUJ'J...gido haua fa.ó ve..!Lcmadcw foc.aUza.dcw e.n te..!T.JL-L.to!U.o a!Lge..nt-L
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INTRODUCCION

Del análisis de las condicio~es generales de la organización del espacio agri
cola en la IV Región destaca su fragilidad, derivada en primer lugar del reducido
monto de las precipitacio~es, la irregularidad de su ocurrencia y sus fuertes va
riaciones interanuales - agravado por períodos de franca sequía - registrados en
las estadísticas pluviométricas existentes desde principios de siglo en las esta
ciones meteorológicas de la Región y su entorno.

En segundo lugar, las características propias de un ecosistema semiárido, que
sólo parece estar capacitado para ~antener una explo·tación agrícola-ganadera media
namente intensiva a extensiva en el fondo de los valles y a una ganadería caprina
extensiva, en su máxima expresión en los amplios interfluvios de secano, con algu·~

nos cultivos a escala reducida y muy localizados.
El área interfluvial de secano, incapaz de soportar la fuerte presión antróp~

ca a que actualmente está sometida, se ve afectada e~ consecuencia por una progre
siva desertificación, expresada en el avance de las dunas litorales y el deterioro,
CGn caracteres alarmantes, de la cubierta herbácea aumentando así, la erosión que ha
inutilizado una parte significativa de las tierras agrícolas del secano, lo que se
traduce en la disminución paulatina de la capacidad talajera natural, alimentación
casi exclusiva del ganado caprino, principal recurso de sus habitantes.

Por esta razón - debilidad inicial del recurso acentuada por el deterioro an
trópico - la población del sector ha utilizado para talajeo de sus ganados en ver~

no, sectores cordilleranos de praderas naturales, conocidas con el normre de "Ver~

nadas". Estas constituyen una fOrIT.a de reserva forrajera, que debe ser manejada r~

cionalmente.
Por tratarse de una región donde la mayor parte de la población económicilinen

te activa depende de la act.ividad agropecuaria, y por plantear la práctica de la g~

nadería caprina un problema serio, en cuanto a manejo de la pradera natural, es n~

cesario definir el potencial pastoral de los sectores de veranadas cordilleranas 1

para dimensionar la carga animal adecuada, que permita planificar a los producto _.
res, el manejo combinado del sector costero con el cordillerano, a lo largo de to
do el período.

Los antecedentes históricos disponibles permiten postular como hipótesis 'de
trabajo que el sector cOrdillerano de la IV Región posee un potencial pastoral ca
paz de sustentar en los meses de verano una masa ganadera importante.

La comprobación de esta hipótesis requiere un estudio de los recurso? del á. _.
rea cordillerana y una evaluación global de su potencial pastoral, toda vez que se
carece de estudios integrales y aGn, de suficientes trabajos parciales del sector.

En consideración a lo expuesto, los objetivos de este estudio son los siguie~

Descripción del ~arco fisico (caracteristicas morfog§nicas - g~ológicas y geo
morfológicas - climaticas, hidrográficas y fitogecgráficas) y cultural (mane-
jo, ganaderia, aspectos poblacionales, a~rovech~~iento de los recursos natur~

les) de las "Veranadas";
An&lisis de la vegetaci6n natural existente, y
Evaluación de su potencial pastoral.
El presente trabajo constituye 'Jn aporte del Centro de Información de IREN él.'.

conocimiento de los recursos naturales en particular de la IV Región, como comple
mento a otros estudios realizados por el Instituto en la Región.



ANTECEDENTES GENERALES

La utilización de las "veranadas" o pastos estivales de alta cordillera, tie
ne su origen en la necesidad de complementación alimenticia para el ganado, en los
períodos en que por efecto del calor y falta de agua, en las zonas bajas - áreas
costeras y valles interiores.-los pastos están secos.

El traslado del ganado desde el llano hacia la cordillera ha generado el fen~

meno socioeconómico llamado Trashumancia, que en la actualidad representa un siste
ma de rnanejo habitual, en nlli~erosos países, entre ellos Chile.

Históricamente, la trashumancia se remonta a tiempos bastante antiguos, espe
cialmente en Europa, así por ejemplo en España durante los siglos XIII al XVIII,t~

'10 gran importancia en la organización política y económica de la Península.
Consecuentemente, a Chile fue introducida por los conquistadores y se practi

ca actualmente en una extensa zona del país, comprendida aproximadamente entre el
valle del Huasco y el valle· del Maule, cobrando mayor importancia económica en la
zona central, por la cantidad y tipo de ganado movilizado.

La IV Región tiene, en general, mayor aptitud agrícola que ganadera, basada
principalmente en el aprovechamiento de las ventajas climáticas que posibilitan la
explotación de cultivos de riego de alta rentabilidad y de cosechas tempranas (hoE.
ticultura, frutales y viñas) .

No obstante lo anterior, la ganadería tuvo gran importancia en el pasado, aún
cuando en la actualidad su tendencia es decreciente. En un comienzo, los recursos
vegetales disponibles tant~o en secano corno la superficie regada destinada a forra
jeras, permitían, por su caJ.idad y cantidad, sustentar una masa ganadera consider~

ble, constituída principalmente por vacunos. Con el transcurso del tiempo, por la
acción conjunta de los cambios en las condiciones climáticas y los períodos de se
quía y, la ruptura del equilibrio ecológico natural - por efecto de las activida 
des económicas (minería, sobre-pastoreo, etc.) - la vegetación natural se fue dete
riorando, al mismo tiempo que las siembras de forrajeras disminuyeron,traduciénd~

se en el presente en una ganadería de características extensivas, estructurada fu~

damentalmente por caprinos y práct.icamente carente de normas de manejo adecuadas.
De 89.165 Hás., serr~radas en 1965 en la Región, de las cuales el 36,9% (32.938

Hás.) correspondían a plantas forrajeras, en 1975 con una superficie sembrada de
76.34u Hás.,- 41,4% menos que en 1965 -, sólo un 12% (9.133 Hás.) se dedican al
cultivo de forraj8ras.

El deterioro progresivo de los recursos vegetacionales se puede visualizarcom
parando las modificaciones de la estructura de la masa ganadera para el período co~

prendido entre 1935 y 1975, presentada en el Cuadro siguiente.
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CUJ..DRO N° 1
-L.

MODIFICAcrONDE LA ESTRUCTURA DE LA VillSA GANADERA
ENTRE 1935 Y 1975. IV REGION

1.935 1955 1.965 1975

BOVINOS
Región 138.162 90.529 86.375 66.013
Prov.Elqui 31.113 17.276 15.376 7.666·
Prov. Lirnarí 51.263 37.552 20.720 19.946
Prov.Choapa 55.786 35.701 40.279 38.40/,

CAPRINOS
Región 402.081 451.005 341.145 583.267
P:r:ov. Elqui 84.835 72.145 55.331 92.863
Prov.Limarí 238.463 290.626 204.237 351 . 709
Prov.Choapa 78.465 88.234 81.557 139.055

OVINOS
Región 166.429 228.568 206.899 152.031
Prov.Elqui 18.636 10.485 12.617 14.492
Prov.Limarí 83.171 82.002 85.343 68.908
Prov.Choapa 64.622 136.080 108.937 68.63 1

FUENTE: I.N.E.

Considerando las variaciones experimentadas por los bovinos y caprinos, co~o

especies indicadoras de exigencia y rusticidad respectivamente en materias nutri t~~
vas, se puede observa.r en los primeros una tendencia decreciente acentuada y sost~

nida en toda la Región y particularmente en la Provincia de Elqui, en tanto en la
Provincia de Choapa la disminución es menos notable indicando la mayor disponibill
dad de recursos sea por menor deterioro y/o mayor pluviomet:ría.

El ganado caprino muestra, por el contrario, un aumer-to sostenido en todo el
período, gracias a su extraordinaria resistencia y adaptación a condiciones ambien
tales adversas (Fuente: Estudio de las Comunidades Agrícolas. Diagnóstico Integra
do. Informe Final. Tomo r. p&g. 66-68).

Si bien las cifras reflejarían la relativa importancia de la ganadería como
actividad económica resional, es necesario considerar que de la ganadería caprina
depende prioritariamente la subsistencia de la población del secano, que represen-·
ta aproximadamente el 25% de la población regional.

A su vez, esa ganadería caprina depende, para su alimentación, casi exclusiva
mente de la vegetación natural, que como se señalara. se encuentra fuertemente de
teriorada en cantidad y calidad.

De allí que el uso de las veranadas y por ende la t.rasbumancia, sea para los
"cabreros" una necesidad vital, especialmente en la parte Norte de la Región (Pro
ViJICia de Elqui). Para los restantes propietarios de ganado, ovino y vacuno, repr~

senta a su vez un complemento adecuado para la mantención de sus animales en el p.~

ríodo crítico.

3



A lo largo de toda la Cordillera de Los Andes en la IV Región existen.verana
das, aunque por la estructura mis~& de ésta, la vertiente occidental, que corres 
ponde al territorio ciüleno, es más abrupta, siendo por t.anto las veranadas de me
nor extensión que las que se ubican en territorio argentino.

Los antecedentes que se present.an a continuación, corresponden fundamentalme~

te al análisis exhaustivo del fenómeno realizado por Ximena Aranda, en lo pertine~

te a los valles de la IV Región, en el trabajo "Un tipo de ganadería tradicional en
el Norte Chile: La Trashu111ancia" que' abarca desde el valle del Huasca hasta el va
lle del Aconcagua, complementados con aportes, producto de observaciones y recopi-
lación de informaci6n en terreno durante el desarrollo de esta investigación.

La metodología del citado trabajo consideró la obtención de información en
las aduanas que registran el paso del ganado por los valles, la que fue tabulada y
ordenada y en base a la cual se diseñó una encuesta destinada a muestrear cada va
lle en relaci6n a la frecuencia y procedencia de los arreos en 10 años (1959-1969).
La encuesta se aplicó a los dueños de los arreos con el fin de relacionar la tras
humancia con la estructura de la tenencia de la tierra, el resultado económico de
esta ganadería, las condiciones forrajeras de las veranadas y las condiciones en
que se realiza el pastoreo de invierno.

Los resultados así obtenidos permiten describir y dim~nsionar el fenómeno de
trashumancia en el área de estudio, así como establecer las relaciones de éste con'
aspectos socio-económicos de les propietarios de los arreos.

De acuerdo a los objetivos de la presente evaluación, se han sintetizado sólo
los resultados del estudio en referencia,que caracterizan cualitativa y c'Jantitatl
vamente la trashumancia.

El estudio establece q'Je la trashumancia en la Región es de tipo ascendente o
"normal", esto es de las partes bajas bacia la cordil.lera (Oeste a Este), no exis
tiendo en la Región asentamient.os poblacionales de montaña en que los habitantes
bajen durante el invierno en busca de pastos a la costa.

La importancia de la trashumancia es diferencial según el tipo de ganado.Así,
comparando las cifras de existencias ganaderas de la Región según el Censo Agrope
cuario 1964-1965, con los promedios deiO años de animales trasladados,se tienen
las siguientes relaciones:

CUADRO N° 2.

RELACION ENTRE EXISTENCIA DE GANADO Y TRASHUMANCIA

Tipo Animal

Bovinos
Caballares
Mulares
Asnales
Ovinos
Caprinos

T O TAL

Existe:J.cias

85.375 cabezas
260794 cabezas
7.432 cabezas

18.931 cab8zas
206.897 c3.bezas
341.141 c2.bezas

687.575 cabezas

Trasb mnancia
X 10 anos

1,,833 cabezas
1.220 cabezas

841 cabezas
1.009 cabezas

58.530 cabezas
'114.163 cabezas

170.163 cabezas

Relación Porcentual
entre Existencias y
Ganado· Transportado

2. 1
4.5

11.3
5.3

28.1
33.5

24.7
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A nivel regional la trashum~ncia es especialmente significativa para los capr~

nos y los ovinos, siendo poco significativa para bovinos y para caballares, mulares
y asnales ya que parte de éstos, registrados como trashl~antes son utilizados enlos
mismos arreos, para el traslado de los arrieros y carga.

Realizando el análisis a nivel provincial o por los tres valles principales de
la Región, se observan variacicne:~ en'tre ellos, no sólo respecto al número y tipo de
animales trashumantes, sino también en cuanto a otras características de la trashu
mancia, especialmente debidas a las condiciones naturales de la Región, en particu
lar a la gradiente pluviométrica ascendente Norte-Sur.

Así se pueden establecer algunas características generales específicas de la
trashumancia en el valle del Elqui que la 'diferencian de la presentada en los va 
lles del Limarí y Choapa.

En'el valle del Elqui los traslados de ganado se efectúan entre mediados y I~

nales de Octubre (subida) y principios y mediados de Marzo (bajada), entre las co
munas del interior y las veranadas de la cordillera chilena, en movimientos de re
ducida amplitud y con desplazamientos no mayores a 65 Km.! en promedio. La masa g,~

nadera movilizada está integrada fundamentalmente por caprinos, que representan al
rededor de las 3/4 partes del total y el resto corresponde a ovinos, siendo la pr~

porción de bovinos no significativa.
En los valles del Limarí y Chcapa en tanto, los traslados se inician en Novie~

bre para bajar en Marzo-Abril. A diferencia del valle del Elqui, en estos valles el
destino final de los arreos son las veranadas ubicadas en territorio argentino p'ri~

cipalmente en la Provincia de San Juan, de allí que las distancias a recorrer sean
muy superiores al caso anterior, alrededor de 200 y más Km., en promedio. Al mismo
tiempo la masa ganadera trashumante está integrada en p~oporciones iguales por ca 
prinos y ovinos siendo los caprinos ligeramente supe~iores, y los bovinos adquieren
una representación importante. Como otra dife~encia notable de la trashumancia en
el Limarí y Choapa,cabe destacar la incorporaclon al sistema, de las áreas costeras
como recurso complementario, lo que justifica las distancias mayores de desplaza
miento señaladas.

Los antecedentes entregados por el estudio en referencia permiten caracterizar
la trashumancia en forma específica para cada valle. A continuación, se sintetizan
los principales aspectos señalados para cada uno, agregándose para el valle del El
qui, donde se centró la evaluación de las veranadas, antecedentes recopilados espe
cialmente, correspondientes al período 1969-1979, sobre el movimiento de ganado ha
cia y desde las vegas evaluadas: Piuquenes, La Colgada y las vegas Cenizas y Piuqu~

nes del río Claro o Derecho, registrados a través de los Retenes de Carabineros de
Pisco Elqui y Huanta, a fin de entregar un.a visión, de la dinámica de la trashuman 
cia en un período de tiempo más amplio.

VALLE DEL ELQUI.

La información presente corresponde al período 1964 - 1969.
El lugar de ori,gen de la mayor parte del ganado trashumante, corresponde a las

comunas del sector medio e interior del valle, según se observa a continuación:
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Comuna de Origen

Vicuña
La Serena
Andacollo
Coquirnbo

% de Ganado

60
16
10

9

Las comunas de Sama Alto, Ovalle y Punitaqui pertenecientes a la cuenca hidro
gráfica del Limarí, envían en conjunto un 4.7% del ganado total, situación que puede
deberse en el período analizado, a conveniencias en el arriendo de talaje y a vent~

jas locales de acceso.
La cifra total de ganado existente en el valle, según el Censo Agropecuario

1964-1965 es 63.384 animales, de los cuales trashumaron en esa temporada 17.586 ca
bezas (27.75%). A ni-ve1 del valle -la cifra no es demasiado importante, sin embargo,
desglosada por comunas y según la estructura de la masa, el fenómeno adquiere mayor
relevancia.

La estructura de la masa ganadera trashumante a nivel comunal es la siguiente:

CUADRO N° 3

ESTRUCTURA DE LA MASA TRASHUMANTE POR COMUNA.
(PERIODO 1964-1965)

Comuna

Bovi
nos

TIPO DE

Caballa !liula
res res

GANADO

Asna Ovinos Caprinos
les

% Total de Gana_
do trashumante
en relación a
las existencias

Vicuña 2. 1 16.6 64.4 47.6 79.9 131.3(1) 100.1
La Serena 1.2 7.8 2.0 4.9 12.9 8.1
Andacollo 5.9 11. 3 6.5 1.9 10.6 9.6
Coquimbo 1.9 21.6 1.6 1.6 91.7 20.4

(1) El porcentaje de 131.3% se debe a diferencias entre Jas existencias de ganado
según el Censo Agropecuario 1964-1965 y la masa trashumante registrada para la
misma temporada (196 Ll--1965) , datos con que se ha confeccionado el Cuadro.

FUENTE: I.N.E. Censo Agropecuario 1964-1965.

De las cifras expuestas se puede concluír que la trashumancia en el valle del
Elqui compromete preferentemente a los caprinos, destacando su aporte al total del
ganado movilizado, en segundo lugar se ubican los ovinos. Para el caso específico
de la comuna de Vicuña que como se señalara aporta la mayor cantidad de ganado y
prácticamente moviliza todas sus existencias ganaderas, los mulares y asnalestam -
bién adquieren importancia en el volumen tot:al.
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La comuna de Coquimbo presenta el segundo lugar en importancia de acuerdo al
volumen de ganado movilizaoo respecto al total de sus existencias.

De acuerdo a los casos estudiados la distribución del ganado por veranada es
la siguiente:

Vera nada

La Laglina
Los Cuartitos
Incahuazi
Vallecito

Porcentaje del Ganado

22.1%
24.4%
17.3%

5.5%

No se observa una correlación clara entre precipitación y trashumancia, si
bien en general,a menor precipitación promedio de un año, mayor cantidad de anima
les va a la cordillera la temporada siguiente.

Casi la totalidad de estas veranadas pertenecen a haciendas particulares que
arriendan talaje.

La temporada de pastos se inicia en la. segl'.nda quincena de Octubre para. fina·
lizar en el mes de Febrero puciendo prolongarse hasta los primeros días de Marzo ,
según se presenten las conciciones climaticas.

El promedio de estadía de los animales en la cordillera para los 5 años es de
114 días/temporada.

Los antecedentes proporcionados por los Retenes de. Huanta y pisco Elqui, es 
tan referidos al movimientó de ganado registrado durante el período de 1969-1979.

En ambos Reterles' el ganado registrado p'rovenía de las comunas de La Serena,V~
cuña y Paihuano.

El ganado registrado por el Eetén de Huanta tenía corno destino final las Es 
tancias El Toro, Vallecito, Los Cuartitos, Incc:.huaz; Nueva Elqui, Los Lla.nos, La
Laguna, San Andrés y Las Terneras.

Por el Retén de pisco Elqui el ganado registrado se dirigía hacia las Estan 
cias de Estero Derecho, ~l Pangue, Alcohuaz, Horcón y El Colorado.

No se obtuvo información respecto a aportes de gan.ado pOJ:: comuna de origell ni
distribuci6n de éste por estancia de destino.

MOVIMIENTO DE GAl'r¡:~DO REGISTRADO POR EL RETEN DE HUANTA.

Los antecedentes que se presentan a continuación, estan desglosados por temp~

rada de entrada y salida hacia la cordillera, en el Cuadro siguiente:
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CUADRO Na 4.

MOVIMIENTO DE GANADO,SECTOR RETEN DE HUlINTA, PERIODO OCTUBRE 1968 - MAYO 1979.

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Sa.lida Entrada Salida Entrada Salida
Oct. 1968 Abril- Oct. 1969 Abril- Oct.1970 Abril- Oct.1971 Abril- OCt. 1972 Abril- Oct. 1573 Abril- Oct. 1974 Abril- Oct.1975 Abril- Oct. 1976 Abril- OCt. 1977 Abril- OCL 1978 Abril- Entrada Salid.
Ene..-." 1969 Mayo 1969 Enero 1970 Hayo 1970 Enero 1971 Hayo 1971 Enero 1972 Mayo 1972 Enero 1973 Mayo 1973 Mayo 1974 Mayo 1974 Enero 1975 Mayo 1975 Enero 1976 Hayo 1976 Enero 1977 Mayo 1977 Enero 1978 Mayo 1978 Enero 1979 Mayo 1979 Total Total

BOVJ:NOS 6 6 12 12 22 22 22 21 41 40 229 210 46 46 20 20 7 7 78 78 483 462

CABALLARES 243 252 132 139 93 90 46 40 58 58 206 204 101 108 250 258 121 134 264 264 40 41 1.554 1.591

HlJLAR1:S 235 230 127 120 115 110 82 80 84 81 219 216 137 137 154 152 84 83 165 164 32 30 1.434 1.403

ASNALES 300 335 +88 310 56 59 79 84 104 108 306 301 131 130 264 279 152 150 231 228 141 144 2.052 2.128

CNINOS 2.538 2.120 529 429 587 306 410 325 528 429 1.013 910 650 519 1.3~4 1.124 518 472 5.533 5.013 4 6 13.704 11.653

CAPRINOS 9.251 8.340 6.113 6.017 4.513 3.984 4.194 3.884 6.725 6.604 17.237 15.946 6.773 6.603 19.434 18.926 8.694 8.620 14.779 14.530 2.9(1 2.810 100.619 96.264

TOTAL 12.573 11.283 7.201 7.027 5.386 4.571 4.833 4.434 7.540 7.320 19.210 17.787 7.838 7.543 21.516 20.759 9.576 9.466 21.050 20.280 3.133 3.031 119.856 113.501



GRAFICO N° 1
ENTRAJA DE GANADO SECTOR RETEN DE HUANTA. PERIODO 1968-1979
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El promedio de animales trashumantes para el período analizado es de 10.896 ca
bezas, con variaciones interanuales notables siendo los años 1976 y 1979, los que
registran las cantidades mayores y menores, respectivamente.

Las causas de estas variaciones son diversas y por tanto difíciles de precisar,
no existiendo mayores antecedentes sobre éstas. Cabe recordar lo señalado respecto
a las precipitaciones, en que la relación no es clara, pudiendo sólo establecerse ~

na tendencia. Por otra parte en este período de acuerdo a cifras disponibles (I.N.E),
las variaciones en la masa ganadera ha mantenido la misma tendencia regional en cu~

to a su composición, observada a partir dé 1935. Así en la Provincia de Elqui,entre
1965 y 1975, los bovinos cuya participación en la masa trashumante no es significa
tiva, disminuyeron en un 50.1%; en tanto los ovinos y caprinos, que representan la
casi totalidad de la masa trashumante, experimentaron un aumento, en el mismo perí~

do, del 14.9% y un 67.8% respectivamente.
Las variaciones observadas entre la cantidad de ganado entrado y salido a las

veranadas en una temporada se pueden explicar por pariciones: cuando son mayores las
de salida y por muerte y/o permanencia en la cordillera cuando son menores. También
puede tratarse de animales que hayan entrado o salido por otros pasos que no soncon
trolados por la Aduana de Huanta (Gráfico N° 1).

De la masa ganadera trashumante en el período, los caprinos observan un predo-:
minio neto, representando en promedio el 83.9% del total, ocupando el segundo lugar.
los ovinos con un 11.4. Los caballares, mulares y asnales en conjunto participan con
un 4.2% en tanto los bovinos sólo aportan el 0.4%.

Esta relación en la estructura de la masa es similar a la observada en el perí~
do 1965-1969, aún cuando la cifra de caprinos es casi el doble a expensas de la ois
minución proporcional de los caballares, mulares y asnales.

MOVIMIENTO DE GANADO REGISTPADO POR EL RETEN DE PISCO ELQUI.

En el Cuadro N° 5 se presentan las cantidades de ganado movilizado por tempor~

da.
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CUADRO N° 5

MOVIlHENTO DE Gl.NADO. SECTOR RETEN DE PISCO ELQUI. PERIODO OCTUBRE 1968 - MAYO 1979.

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Saliea EnÜaaa Entrada SalidaOct. 1968 Abril- Oct. 1969 Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada SalidaAbril- Oct. 1970 Abril- oct. 1971 Abril-.Enero 1969 Hayo 1969 Enero 1970 Oct. 1972 Abril- Oct. 1973 Abril- Oct. 1974 Abril- OCt. 1975 Abril- oct. 1976 Abril- oct. 1977 Abril- OCt. 1978 Abril- Entrada Sali<4Hayo 1970 Enero 1971 Hayo 1971 Enero 1972 Mayo 1972 Enero 1973 JoIa.yo 1973 Enero 1974 Hayo 1974 Enero 1975 Hayo 1975 Enero 1976 Hayo 1977 Enero 1978 Hayo 1978 Enero 1979 Mayo 1979 Total TotalHayo 1976 Enero 1977

BO>INOS 7J 44 33 39 4 33 3C 29 9 36 42 7 36 15 83 43 4 26 4 15 60 310 313
o.=I.LARE:s 15 6 71 26 27 20 7 5 7 4 41 14 40 30 64 41 59 82 88 > 35 21 396 310
M1JL'....'U:S 8 9 12 6 27 3 7 7 4012 12 12 34 10 13 25 19 33 39 19 ·22 202 167
ASK.U.ES 9 23 36 34 28 12 8 164 8 2 12 4 6 94 110
CJVn."OS 49 207 147 179 100 349 10 450 22 5 74 72 238 188 658 122 1.4'4 1.456
CAP.?..INOS 130

16 282 1.127 9 664 95 2.074 250
TOTAL 155 419 152 252 261 39 47 174 397 23 822 94 1.221 58 58 197 841 336 339 901 107 103 4.49D 2.606



GRAFICO N° 2

ENTRADA DE GANADO SECTOR PISCO ELOUI. PERIODO 196B-I!c79
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Como es posible apreciar, el volumen de ganado movilizado es significativame~

te inferior al registrado en Huanta, con un promedio para todo el período de 408c~

bezas, que correspoi:lde al 4. 796 de la cifra señalada como promedio para el otro Re
ten.

Las variaciones interanuales son poco relevantes, destacando 1972 y 1975 que
presentan las cifras extremas, menos y mayor, de traslado (Grafico N° 2). Destaca
si la diferencia notable entre ganado salido y entrado en una misma temporada¡ di
chas diferencias pueden explicarse en gran medida por la naturaleza de las verana
das del sector del río Claro, que tanto por características topograficas del valle,
mayor amplitud y laderas mas suaves, como por características climaticas de menor
riguridad y por último, por el tipo de manejo a que estan sometidas, permiten la
permanencia de an~~ales en los sectores mas bajos durante el período invernal, la
que justificaría la disminución del número de animales controlados a la salida~omo

también el aumento de éstos, por cuanto pueden corresponder a remanentes de la o
las temporadas anterior.

En la estructura de la masa, si bien los caprinos representan la especie doml
nante, su participación porcentual es bastante inferior a la del caso anterior, un
46.2%, destacando su ausencia en la masa trashumante en la mayor parte del período,
y los ovinos como segunda especie aumentan, representando el 31.5%. Los caballares,
mulares y asnales en conjunto aportan el 15.6%, también superior al caso de Huanta¡
si·tuación similar observan los bovinos con un 6.9%, cuya importancia es concordante
con el sistema de manejo de las vegas del Claro, que como se vera posteriormente es
ta dirigido fundamentalmente hacia esta especie animal. -

La cantidad de ganado movilizado a través de anillos Retenes, en promedio para el
período analizado se presenta a continu~ción:

CUADRO N° 6.

~ffiSA GANADERA TRASHUMANTE PROMEDIO EN EL PERIODO
OCTUBRE 1968 A MAYO 1979 (RETENES HUANTA Y PISCO
ELQUI) .

N° Cabezas % Sobre el Total

Bovinos 72 0.64
Caballares 177 1. 57
Mulares 148 1 .31
Asnales 195 1. 72
Ovinos 1.374 12.16
Caprinos 9.335 82.60

T O TAL 11.301 100

A nivel global la trashumancia del valle del Elqui en el período 1969-1979 no
ofrece mayores diferencias en cuanto a volumen trashmnado y estructura de la masa
ganadera con el período 1965-1969 analizado en el estudio de Aranda.
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GRAFICO N° 3

MOVIMIENTO DE GANADO VALLE DEL ELQUI PERIODO 1964-1979
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VALLE DEL LIM1\RI

La gran densidad de ganado del valle, el elevado volumen de éstos que trashQman,
as! como el uso de pastos de verano ubicados tanto en territorio chileno como argen
tino crea una situación más compleja para el Limarí en comparación con el Elqui.

Así el paso de los animales es registrado por las Aduanas de Hurtado, sobre el
río Hurtado, que colecta el gaEado de la comuna de Monte Patria; la de Tórtolas, so
bre el río Rapel, que registra el ganado proveniente de las comunas de Monte Patria,
Ovalle,Punitaqui y Combarbalá, comuna ésta última cuyo ganado también es registrado
por la Aduana de Tulahuén sobre el río del mismo nombre, y la Aduana de Cogotí,sobre
el río Cogotí que registra paso de ganado·perteneciente a las comunas de Combarbalá
y Punitaqui, especialmente.

El estudio consigna datos solamente de tres Aduanas: Tórtolas, Tulahuén y Cogo
tí cuyo paso de animales en promedio anual es de 64.781, 54.963 Y 37.180 cabezas re~

pectivamente.
De un total de 441.141 cabezas de ganado existentes en el valle (Censo 1964-G5J,

el 40.5% de ellas - 178.707 cabezas - constituyen la masa de ganado movilizado.
La contribución por comunas al total de ganado trashuman·te es la siguiente:

Comuna

Monte Patria
Combarbalá
Punitaqui
Ovalle
Sama Alto

% de Ganado Trashumante

31. 1
27.8
22.6
15.7
0.9

Las comunas de Andacollo y Vicufia pertenecientes a la hoya hidrográfica del río
Elqui y la comuna de Mincha perteneciente a la hoya hidrográfica del río ehoapa, en
conjunto aportan el 2.0% al total.

La comuna de Monte Patria aporta la mayor proporción al total de ganado movili
zado, estando en segundo lugar Combarbalá, seguidas por Punitaqui y Ovalle.

Considerando el volumen total de ganado movilizado en el valle - 40.5% respec-·
to a las existencias totales -- así como el aporte relativamente similar por comuna,
se puede apreciar que la trashumancia en el valle del Limarí es la más importante a
nivel regional. .

En cuanto a la estructura de la masa-ganadera trashumante a nivel ~omunal y en
relación a las exis~encias ganaderas, en el Cuadro siguiente se presentan J_ascifras
respectivas:
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CUADRO N° 7,

ESTRUCTURA DE LA MASA TRASHUMANTE A NIVEL COMUNAL
(PERIODO 1964~1965)

Tipo de Ganado % % Total de Ganado

Comuna Bovinos Caballares Mulares Asnales Ovinos Caprinos
Trashumante en ye
lación a las exis
tencias.

Mte.Patria 3.0 12. 1 35.7 14.8 80.2 84.6 71.6
Combarbalá 34.2 22.0 13. 7 9.6 65.9 75.4 68.2
Punitaqui 0.5 5.7 27.4 10.0 í09.8 78.7 69.3
Ovalle 0.1 2.7 20.6 2. 1 37.4 24.9 26.9
Sama Alto 7.4 4.3 9.8 6.2 18.2 4.1 5.0
Andacollo 58.6 13.0 39.8 19.9 0.2 2.8
Vicuña 2.7 15.4 2.8 33.9 27.9 22.3
Mincha 0.6 0.6 1.6 1.7 0.7

Al igual que en el valle del Elqui, la trashumancia en el valle del Limarí ~

fecta principalmente a los caprinos y ovinos si bien, a diferer.cia del caso ante
rior, la proporción en que participan ambos tipos de ganado es prácticamente igual,
esta situación es especialmente notable en las comunas de Monte Patria, COinbarba
lá y Punitaqui, que a su vez trashuman aproximadamente el 70% de su ganado,lo qu~

indica la importancia del sistema para esas comunas.
Como se indicara, tanto en el valle del Limarí, como en el del Choapa, los a

nimales usan tanto veranadas chilenas como argentinas. El destino del ganadosegG;
la comuna de origen, se presenta en el Cuadro siguiente:

CUADRO N° 8.

DESTINO DE LA MASA TRASHUMP_NTE SEGUN COMUNA DE ORIGEN

Comunas

Monte Patria
Combarbalá
Punitaqui
Ovalle
Sama Alto
Andacollo
Vicuña
Hincha

Veranadas Chílenas
(% Ganado)

23.5
25.5
10.3
32.4
39.7

100

Veranadas Argentinas
(% Ganado)

.76.5
74.5
89.7
67.6
60.3

100
100
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De las cifras expuestas se q.educe la preponderancia de los campos argentinos
sobre los chilenos, siendo la relación entre éstos de 3 animales a campo argenti
no por cada animal que va a campo chileno.

En cuanto a la estructura de la masa según su destino final, los datos para
las aduanas indican un predominio total de los caprinos y los ovinos en ambos cam
pos, como se observa a continuación:

CUADRO N° 9.

ESTRUCTURA DE LA MASA TRASHUMANTE SEGUN DESTINO FINAL.

Tipo de Ganado

Veranadas· Chilenas Veranadas Argentinas

Aduana ro . Ovinos Caprinos Ovinosvaprlnos
% % g. %o

Tu-ianuen 87.0 10.5 77.1 21. 2
Cogotí 86.1 10.8 77.4 19.9
Tórtolas 78.4 19.5 41. 2 57.4

Nota: Los porcentajes es,tán referidos a caprinos y ovinos por ser éstos los de
mayor relevancia, las diferencias a 100% corresponden a equinos y bovinos.

Tanto en Tulahuén como en Cogotí, la relación entre caprinos y ovinos, en ve
ranadas chilenas como argentinas es prácticamente igual, con el claro predominio
de los caprinos.

En cambio en la Aduana de Tórtolas se observan variaciones en la relacióDpsí,
en Cili~pOS chilenos se presenta la misma proporción observada en las Aduanas de T~

lahuén y Cogotí; para los campos argentinos la relación se invierte pasando a pr~

dominar el ganado ovino sobre el caprino, situación que pasará a ser característ~

ca en los valles de más al sur - ehoapa, Petorca y Aconcagua - siendo por tanto un
punto de transición a partir del cual los ovinos pasan a ser la especie trashuma22.
te mayoritaria, al mismo tiempo que comienza el descenso de los caprinos -desap~

recen en Petorca - y aumenta la importancia de los bovinos.
En cuanto a las fechas de subida y bajada de los animales, ésta presenta pe

queñas variaciones según el destino final y el lugar de registro de lo~ arreosAsí,
en Tulahuén la subida del ganado diri~ido al sector argentino se efectúa a partir
de la la. quincena de Diciembre y al sector chileno en Noviembre, en tanto el de~

censo de los animales provenientes de ambos sectores se efectúa a, partir de Abril.
En Tórtolas el ascenso se efectúa entre finales de Octubre y Noviembre hacia am
bos sectores, al igual que el descenso que comienza a partir de l1arzo; ,por último
en Cago tí la temporada en veranadas argentinas comienza a par'tir de Noviembre j

el descenso se inicia en l1arzo, continuando hasta Julio. Hacia el sector chileno
el ascenso se realiza exclusivamente en el mes de Noviembre y el descenso entre
Marzo y Abril.
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Los días de permanencia de los animales en las veranadas, no difiere mayormen
te según las adu~nas o los sectores de destino, siendo ligeramente inferior el núme
ro de días de estadía en el sector argentino. Los datos obtenidos para Tulahuén in~
dican en promedio, 111 días de estadía en el sector chileno, para Tórtolas, las ci
fras son: 115 días en el sector argentino y 127 días en el sector chileno, y para
Cogotí, se registran 123 días en el sector argentino y 137 en el sector chileno.

VALLE DEL CHOAPA

Las cuatro comunas pertenecientes a la hoya hidrográfica del río Choapa envían
. ganado a las veranadas, según se puede apreciar a continuación:

Comuna

Mincha
Illapel
Salamanca
Los vilos

% Ganado Trashumante

51.0
18.4
13.4
17.2

Es la comuna de Mincha la que aporta la mayor proporción a la masa trashumwÁte
del valle del Choapa, siendo la comuna de Los Vilos la de menor aporte, en tanto 1
llapel y Salamanca presentan aportes similares.

El total de ganado movilizado en la temporada 1964-65, en relación a las exis-
tencias ganaderas del valle, según el Censo Agropecuario 1964-65, es de 33.253 cabe
zas, correspondiente al 13.2% de las existencias que totalizan 251.590 cabezas.

En comparación con los valles anteriores, 27. 7 9ó en el valle del Elqui y 40.5%
en el valle del Limarí, la trashumancia en el valle del Choa.pa, presenta una impor
tancia relativamente pequefia, situación que podría estar motivada por una mayor dis
ponibilidad de pastos, debido a la mayor pluviometría,para una masa ganaderamenor-;
casi la mitad de la del valle del Limarí.

La composición de la masa ganadera trashumante al interior de cada comuna se
desglosa a continuación:

CUADRO N° 10

ESTRUCTURA DE LA MASA TRASHUMANTE A NIVEL COMUNAL

Comunas
Tipo de Ganado %

Bovinos Caballares Mulares Asnales Ovinos Caprinos

Mincha 2. 1 4.5 7.3 0.8 22.0 32. 1
Illapel 3.4 1.9 5; 1 0.8 13.5 25.1
Salamanca 0.,9 1 .3 7.9 0.3 8.5 18.5
Los Vilos -' 0.6 2.6 9.7

% Total de Ganado
TrashQmante en re
lación a la exis~

tencia.

23.2
13.6
9.6

. 6. '1
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Como en los casos anterinres se observa el predominio del ganado caprino sobre
el ovino, si bien la proporción de éstos es significativamente inferior a ia de los
valles del Elqui y del Limarí,detectándose incluso por primera vez una comuna (Los
Vilos), que no envía caprinos a veranadas, no obstante existir este tipo de ganado
en cantidad apreciable (16.035 cabezas).

Por otra parte a nivel del valle las existencias totales de ovinos son superi~

res a las de caprinos, 108.937 y 81.577 cabezas, respectivili~ente, situación que co
mo se indicó, será un rasgo común para los valles de más al sur (Petorca y Aconca
gua) .

Al igual que en el valle del Limarí, la proporción de ganado que va a verar!a 
das argentinas es superior al que concurre a las veranadas chilenas, según se puede
apreciar en las cifras siguientes:

CUADRO N° 11.

DESTINO DE LA MASA TRASHUMANTE SEGUN COMUNA DE ORIGEN.

Comuna

Mincha
Illapel
Salamanca
Los Vilos

Veranadas Chilenas
(% Ganado)

12.4
32.4
29.9

Veranadas Argentinas
(% Ganado)

87.6
67.6
70.1

100

La proporción en que los animales se distribuyen entre las veranadas chilenas
y argentinas es aproximadamente de í a 3 respectivamente. No se incluyen anteceden
tes respecto a la estructura del ganado que va a los dos sectores.

En las veranadas chilenas la temporada se inicia entre fines de Noviembre y c~

mienzos de Diciembre, terminando entre Barzo y Hayo, con una permanencia promedio
de los animales de 140 días.

En el sector argentino, la temporada de subida comienza en Noviembre o DiciC'ITl-
bre, para comenzar la bajada la segunda quincena de Marzo prolongándose hasta Abril
o los primeros días de Mayo. La permanencia es variable, fluctuando entre un mínimo
de 78 días y un máximo de 185.

En síntesis el trabajo aludido, en el sector pertinente al presente estudio con
cluye lo siguiente:

La trashumancia de la Región es de tipo ascendente o normal, y constituye un
tipo de manejo habitual del ganado, dentro del plan antlal de alimentación.

- La trashumancia para la Región es especialmente significativa en el valle del
Limarí, seguida en importancia por el valle del Elqui y en último lugar el
val/le delChoapa, siendo el lJorcentaje de trashwn·J.ncia respecto al to-tal 6e
existencias de cada valle de 40.5%, 27.7% Y 13% respectivamente.



En el valle del Elqui el t:raslado de animales implica recorridos pequeños,
60-80 Km., en tanto en los valles del Limarí y Choapa, las distancias rec~

rridas por el ganado son de 200 y mas Km., dado que se incorporan al siste
ma zonas costeras.

- La composición de la masa trashumante está dada fundmnentalmente, por los
caprinos y ovinos, manteniendo los primeros un predominio absoluto en los
tres valles, si bien en el Limarí y Choapa,los ovinos adquieren importancia
aportando el 30% y el 43% de la masa ganadera respectivamente.

- En el valle del Elqui la trashumancia está limitada a la vertiente chilena
de la Cordillera de Los Andes, ampliándose a la vertiente argentina en los
valles del Limarí y Choapa.

- Las veranadas responden a tres tipos de tenencia en la IV Región: privadd
de asentamiento y común.

- El acceso se obtiene por la vía de arriendo de talaje.

- Hac'en uso de estcs recursos de temporada los grandes propietarios costeros
y los comuneros, que mantienen durante 'codo el año su masa ganadera en ba
se a la vegetación natural, pastos y arbustos.

- Las veranadas cumplen un rol más bien de mantención de los animales en el
período crítico, que de engorda a los mismos.

- La trashumancia aparece como la forma normal de aprovechamiento de todos
los recursos, de pOi;" sí escasos al menos en la. parte Norte de la Región,c;:l.:~

dando¡no obstante, por establecer en forma adecuada la capacidad talajera
real de las veranadas a fin de evitar su deterioro por sobrepastoreo.
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JJ. DESCRIPCJON DEL MARCO FISICO

La adecuada comprensión del fenómeno de la trashumancia, requiere de un conoci
miento al menos referencial de las veranadas, el que implica una descripción de los
hechos regionales que condicionan su utilización y del marco f1sico de su ocurren 
cia.

Con respecto al primer aspecto, éste ha sido bosquejado en el cap1tulo prece 
dente al caracterizar el fenómeno en la Región, pudiendo sintetizarse en que la tr~

humancia adquiere especial importancia en una Región árida o semiárida, donde la e~

casez e irregularidad de las precipitaciories condiciona una cubierta vegetal débil,
sujeta a fuertes variaciones estacionales y por ende, más sensible al deterioro por
sobrepastoreo de una masa ganadera importante en cantidad, que constituye el suste.~

to de la población de secano. En este contexto las veranadas y su utilización -- la
trashumancia - representa la única alternativa real de sobrevivencia de ganado, y
por ende de sus propietarios.

Sobre el segundo aspecto - el marco f1sico - se intentará en este cap1tulo un
delineamiento somero.

A.- CARACTERISTICAS MORFOGENICAS

Bajo la denominaci6n de Alta Montaña es~an comprendidos aquellos conjuntos de
relieves que superan los 3.000 m.s.n.m., alcanzando, en sus cumbres más elevadas,a~

turas que sobrepasan los 6.000 m.s.n.m.
En este marco montañoso se han generado ~rocesos morfogénicos creando condicio

nes f1sicas para la ocurrencia de zonas de pastos, tanto en vegas como en sectores
de laderas de poca pendiente, lomajes suaves y mesetas monoclinales.

Estas zonas de pastos, poseen un gran valor como suplemento de alimentación del
ganado (caprino, ovino y bovino) en la época de est10 en que se produce escasez de
pastos en las tierras bajas.

LITOLOGIA

El núcleo de la alta cordillera es·tá conformado por un gran batoli to de rocas
gran1ticas de edad cretácico-terciaria. Al S. de l?s 30° 20' S. aproximadamente,es
te batolito gran1tico se halla marginado por rocas sedimentarias, principalmente ma
rinas, de edad jurásica-cretácica, las que en parte aparecen aún como remanentes
constitutivos de algunas cumbres y macizos en el sector central del batolito.

Al N. de la latitud mencionada, el esquema geológico se complica con la presen
cia de intr~sivos gran1ticos y rocas metamórficas de edad paleozoica, as1 como po~

la presencia de formaciones sedimentario-volcánicas de edades jurásica y cretácica,
además de pequeñas áreas de volcanitas terciarias, como son el Cordón de Doña Ana y
el macizo del Cerro Las Tórtolas.

MORFOLOGIA y MORFOGE~~SIS

El cuadro morfológico de la Alta Montaña, en la Región de Coquimbo, es deriva
do de un sinnúmero de mecanismos propios de los sistemas de erosión glacial, peri -
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glacial, pluvio-fluvial y gravit~cional.

A partir de la topografía y relieve pre-cuaternario, se desarrollarán por dife
rentes procesos, una serie de formas, tanto de erosión como de acumulación.

La existencia normal de zonas de mayor debilidad que otras, frente a la acción
erosiva glacial, condujo a la gestación de formas tales como circos - (neveros) - y
valles glaciales, caracterizados por lo escarpado de sus laderas y la presencia de
frecuentes farellones rocosos. Estas formas, si bien las glaciaciones tuvieron un
alcance modesto, sólo se conservan como tales en los sectores más elevados de la Al
ta Montaña, ya que los procesos del sistema periglacial han contribuído a suavizar
las laderas a través de mecanismos de gelifracción, solifluxión y gravitacionales .
Por esta razón es típica la existencia de· laderas de pendiente rectilínea ("laderas
regladas") y superficie clastolítica, cuya uniformidad es quebrada por la presencia
de afloramientos rocosos, - tanto residuales de media falda, corno constituyentes de
las líneas de cumbres.

Por otra parte, existen sectores en que topografías de tipo amesetado, planos
inclinados y superficies onduladas, han evolucionado por regolitización y meteoriz~

ción de la roca in situ, generando una cubierta detrítica sobre un sustrato rocoso
irregular.

Paralela~ente con estas formas de erosión, y corno producto de sus procesos ge-
néticos, se han edificado una serie de formas deposicionales, así como otras de ori
gen indirecto, contemporáneas y/o posteriores.

Así se presentan, form~s de sedimentación glacial, tales corno morrenas fronta
les, laterales y de fondo principalmente¡ sedimentos fluvio-glaciales, en forma de
terrazas de descarga y vapor de fondo de valle¡ conos de deyección¡ conoscoluviales¡
lupas de deslizamiento por solifluxión¡ escombros de gravedad, etc.

SECTORES DE "PRADERz\ Fú\lDINA"

Se aplica esta nominación a aquellas áreas de pastos localizadas en unidades
topográficas intermedias entre los fondos de valles y los relieves más altos y es
carpados. Estas unidades corresponden a:

- Sectores de relieve ondulado o en forma de lomajes suaves.
- Sectores amesetados o planos altos monoclinales.
- Laderas de poca pendiente.

La presencia de vegetación herbácec y/o semiqrbustiva en estas formas obedece
a una serie de condiciones físicas que les son propias, tales corno:

a) Su estabilidad; ya que la escasez de pendiente hace que la cubierta detrítica
no sea movilizada por procesos de escurrimiento, solifluxión o gravitacionales.

b) La existencia de una cubierta regolítica generada directamente por meteoriza
ción del sustrato, cuya granulometría varía desde gravas gruesas hasta arenas
finas, y aún fracciones más finas producto de la meteorización y oxidación de
la roca.

c) La existencia de un sustrato rocoso muy cercano a la superficie, de topografía
irregular, el cual permite la acumulación, en sus partes más bajas, del agua
de fusión nival, manteniendo un nivel de humedad superior a los sectores máses
carpac.os.

.-, ')
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d) La circulacion subsuperficial y superficial lenta de las aguas que provienen
de los sectores m~s altos que rodean estas unidades, con una minima capaci 
dad de arrastre.

e) La mayor capacidad de retención de agua capilar producto de la presencia de
componentes granulométricos menores.

SECTORES DE "VEGAS"

Estas ~reas de mayor densidad vegetacional herbácea, ubicadas principalmente
en el fondo de los valles de la Alta Montaña, obedecen a la creación de condicio
nes morfológicas producto de la presencia u ocurrencia de formas de sedimentación
y de erosión.

Respecto de éstas últimas, el perfil de los valles glaciales est~ conformado
por una sucesión de cubetas y de umbrales. Con el retiro de los hielos, estas cu
betas actúan como centros de acopio de aguas de rusión y sedimentos en s~spensión.

La colmatación de algunas de ellas con sedimentos medios y finos, y la alta hume
dad, crean las condiciones necesarias para la germinación y proliferación de pas
tos.

En el caso de formas de sedimentación, la presencia de depósitos morrénicos,
asi como la ocurrencia de avenidas y conos laterales, que obturan temporalmente
un valle, contribuyen a gen~rar iguales condiciones. Con posterioridad, y debido
a la deleznibilidad del material del depósito que conforma el dique, éste es er~

sionado y rebajado por las aguas corrientes en su búsqueda natural del perfil de
equilibrio. De este modo, los sedimentos que colmataron el sector aguas arribade
dicho dique, son erosionados,dando como resultado la presencia de nivelesaterr~

zados dentro de una vega.
En forma atiplca, ·se presentan sectores de pastos, de densidad inferior au

na vega, asociados a la ocurrencia de afloramiento de vegas o vertientes en la
mitad inferior de conos deyeccionales y de laderas de poca pendiente. En estos
casos, la existencia de vegetación herbácea debe estar en relación con la hume 
dad proporcionada por la corriente de agua, a lo que se debe sumar necesarifu~en

te la existencia de sedimentos que en parte pueden ser aportados por la rnisma co
rriente. Por último, puede tratarse de la presencia de una zona de roca poco pr~

funda o ligeramente cubierta por detrito, la cual junto con hacer aflorar la co
rriente de agua, crea las condiciones para la germinación de las semillas.

B.~ CARACTERISTICAS CLIMATICAS

En una franja orientada de Norte a Sur, y entre los 1.500 y 4.000 m. aprox~

madamente, se extiende el clima de estepa fria de montaña, cuyo principal rasgo
es que a partir del límite inferior, comienzan a producirse precipitaciones en
forma sólida (BSk'G).

En este tipo quedan comprendidas la mayoria de las veranadas, que sustentan
el ganado proveniente de la costa y valles, durante el verano, en la mayoría de
los años.

El ritmo de las tempera.turas est~ regido por la altitud, registrándose lina
oscilación diaria superior a 10°C. Los Molles en Bocatoma y JUDcal permiten des
cribir los rasgos térmicos de este c]..ima, que presenta una temperatura media a-
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nual entre 8° y 10° C y que opone un verano cálido al invierno frío.
El ciclo diario de la temperatura contrasta fuertemente el día y la noche, o

mejor dicho el período de insolación y el período de sombras.
A este ciclo diario, se asocia el'viento, que acompaña todo el período de in

solayión. Sobre el particular, Risopatrón (1903) anota que "si bien las noches pa
san en calma, ya a las 10 de la mañana empieza a soplar una brisa que alcanza su
mayor fuerza a las 3 ó 4 de la tarde ,y que no cesa hasta la puesta del sol".

El aumento en la disponibilidad de agua por precipitación, (150 a más de 350
mm.) respecto a los tipos climáticos colindantes hacia el Oeste, a la que se agre
ga el escurrimiento de agua por deshielo en los meses de verano,condicionan que en

'general en este tipo se produzcan mejores condiciones de pasto para ganaderíaexte~

siva, que determina la trashumancia durante los meses de primavera y verano.
Sobre el fondo de los valles, la vegetación arbustiva se alinea bordeando los

lechos de escurrimiento hasta por sobre los 2.000 a 2.500 metros, pero disminuyen
do su tamaño a medida que aumenta la altitud.

Los valores de evapotranspiración potencial anual superan los 2.000 mm. y la
radiación solar promedio debe ser superior a las 400 cal/cm2/día en el extremo sur
y superior a las 500 cal/cm2/día, para este tipo.

Sobre los 4.000 m., bajo la denominación de climas de alta montaña, se englo
ban aquellos ambientes que, debido a su altitud, presentan bajas temperaturas du
rante todo el año, con variaciones por debajo y por sobre 0° C, pero que ni en el
verano alcanzan temperaturas mayores que 10° C.

La oscilación diaria de la temperatura puede alcanzar aquí valores superiores
a 15°C, por lo que se infiere de las observaciones discontínuas registradas en los
informes de las comisiones chilenas de límites (Risopatrón, 1903).

Las precipitaciones de monto variable según latitud, se producen por lo gene
ral en forma de nieve," inclusive las que ocasionan las raras y breves tormentas de
verano.

El aire a estas altitudes es extraordinariamente seco y el juego diario delas
temperaturas por sobre y bajo cero grado, combinado con las fuertes pendientes,pr~

vaca curiosos fenómenos morfológicos, como los glaciares de rodados que describen
Lliboutry (1956) y Paskoff (1970).

Finalmente, se puede señalar que es en este ambiente climático donde se ubica
las fuentes de alimentación de los cursos de agua que drenan hacia el Pacífico.

C.- CARACTERISTICAS HIDROGRAFICAS

El sector de veranadas se encuentra localizado sobre el curso superior del río
Elqui, sobre sus afluentes, el Turbio y el Claro.

El río Turbio nacido de la unión de los ríos Incahuasi y del Toro,que a su
vez está formado por el río Vacas Heladas y La Laguna,en cuyo curso superior está
ubicado el embalse La Laguna, de 40 millones de m3 , posee un regimen típicamente ni
val.El máximo lo presenta en el mes de Enero con 9,5 m3/seg. y el mínimo se produ~

ce en Agosto con 4,32 m3/seg.
El descenso de los caudales es rápido, de tal manera que Marzo presenta 6,57

m3/seg. ,fecha a partir de la cual el descenso se hace menos pronunciado hasta al
canzar el mínimo.
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Su hoya es de 3.895 km2 y drena la parte septentrional de la porclon cordille
rana del río Elqui,que desagua al mar. El río Claro que nace de la confluencia de
los ríos Cochiguas y Derecho presentan características hidrológicas mixtas siendo
su hoya de 1.515 km 2 . El caudal medio de este río es de 3,9 m3/seg. El máximo se
presenta en Noviembre con 5,2 m3/seg. y su míniffio en Septiembre. Un segundo perío
do de crecidas menores que las de Noviembre, ocurre en Junio con un mínimo secunda
rio en Febrero.

El embalse La Laguna regula 530 km2 del curso superior del río La Laguna, lo
que constituye alrededor de un 25% de las aguas disponibles en la primera sección
del río Elqui.

El caudal conjunto de los ríos Turbio y Claro controlado en la estación flu 
viométrica de Algarrobal, tiene un gasto medio de 7,2 m3/seg. equivalente a 227 x
106m3 anuales.

En períodos de sequía - 1968, 1971, 1974, 1976 - el caudal medio en esta esta
ción alcanza sólo al 50%.

D.- CARACTERISTICAS FITOGEOGRAFICAS

La zona de veranadas queda comprendida dentro de la formación vegetal denomi
nada Estepa Andina, que se extiende por la Cordillera de Los Andes desde el extre
mo norte del país hasta las cercanías del río Choapa (31 0 30' Lat.Sur) , constitu 
yendo un piso altitudinal entre 3.500 y 4.000 m.s.n.m., siendo su extensión y la
densidad de la vegetación variables en las diferentes regiones del país.

Es una zona caracterizada principalmente por especies gramíneas de carácter
xerofítico, formando champas perennes, mezcladas con algunas comunidades de arbus
tos enanos, subarbustos y hierbas perennes. Se extiende por las altas mesetas andl
nas en el extremo norte y más al sur cubre lbs faldeos de los cordones montañosos,
los grandes planos inclinados alcanzando hasta las cumbres marginales en los sitios
protegidos del viento. La formación se ve a menudo interrumpida por grandes exten
siones desvegetadas, ya sea por exposición a los vientos dominantes o por emergen
cias rocosas. Igualmente la interrumpen las vegas andinas - llamadas "bofedales"en
el Norte Grande - formadas por afloramiento de agua proveniente del derretimiento
de las nieves o .de aguas termales. Estas vegas forman conjuntos veg-etacionales muy
densos que procuran abundante disponibilidad de forraje para la ganadería de altu
ra, principalmente auquénidos y, en períodos estacionales, ganado trashumante.
. Las principales especies son Stipa fl~g~da, Stipa ~~hu, Feó~u~a a~a~thopytfa,
representantes de los géEeros V--L.6Üd1L0s, Po..typogOI1, -roa, Feó~u~C(_, [~eJtYl.e/Ua, Ge.n
-tiaJ1CL, etc. Entre los arbust:os destacan por su abu.ndancia Clw.quvwga Oppo.6~Üo¿¿a,

AdeórucL hvW~x., ECL~C.h.C(/1.-VS 9 e.vvé6~illoid(!/s, E~g e/w Vl. ,s e.Vl.e.uoidíZ/S , etc.
Al ir ascendiendo hacia el área de veranadas se puede apreciar un matorral r~

lativamente denso que se extiende por los faldeos andinos, altas mesetas y corda 
nes interiores de la Cordillera. Esta formación se conoce con el nombre de Talar y
se caracteriza por la dominancia de plantas arbustivas resinosas, de ramas abier
tas y generalmente de follaje de color oscuro. Son arbustos no muy altos, más o m~

nos 1 m. de altura, y a ellos se agrega un estrato mucho más bajo formado por pla~

tas perennes, grillníneas y pequeños arbustos suhfrutesce~tes. En esta formación,qu8
rle norte a sur tiene la misma extensión de la Estepa Andina, las especies más COTIru

nes son: BC(~dw,/1..Ü tola, Fab~aYw e.,Iz..-L~o,¿de..6, Fab,LaVl.CL de.mLdo;tcL; a estas especies s;;;
'asocian Ade-SliI¿a h-0S~/Úx., A:tlÚpfe.x. aú.1.,fM--L.6, Ephe.dJUL andina, A~c!;Mlwup):J~a dVl e./dJ.
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c.o.t.a, Se.ne.uo gJtcwe.oEe.n:s, Catccn¿Jt.ÚI.Ú1. .6CL~~oto-ú1.eó, Pho..c.eLio.. viv6 C.O.6o.., etc.
Por sobre los 4.000 m.s.n.m., limite altitudinal de la estepa andina, la veg~

tación está compuesta exclusivamente por plantas que crecen en cojines, designadas
comúnmente como "llaretas" y que dan lugar a la formación vegetal conocida como Ll~_

retales. Gracias a su crecimiento en colonias apretadas, las hierbas lignifican en
su ~ase y constituyen el principal recurso de combustible en esos lugares. Las es
pecies más interesantes son: Lo./teUo.. c.ompo..c;to.., AzoJte.Ua madJte.póiU.c.a., LMeUa ac.cUJ.
Uó y Pyc.nophyilum mo.Ue..
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111. CARACTERIZACION DE LAS VEGAS ESTUDIADAS

La selección de las vegas donde se efectuó la evaluación se realizó en base a
un criterio de representatividad de áreas en cuanto a manejo y extensión, en la
imposibilidad de analizar la totalidad de éstas.

Así, en base a los antecedentes disponibles, se eligió la Vega La Colgada co
rno representativa del área de veranadas localizadas sobre los afluentes del río CaE.
men, de la 111 Región, y la Vega Piuquenes corno representativa del sector de los
ríos Turbio, Incahuasi, La Laguna y San Andrés, área en que también se planeó ana
lizar la Vega La Laguna, que por condiciones de tiempo desfavorables no fue posi 
ble evaluar.

Las Vegas Cenizás y Piuquenes sobre el río Claro se seleccionaron dada su
extensión, por ser las que en el príodo de evaluación estaban sometidas a un pas
toreo más intensivo y ser representativas de todo el sector de los ríos Claro y C~

chiguas.
La elección resultó adecuada a los fines del estudio,ya que ellas presentan

distintas condiciones de manejo, corno se verá posteriormente.
Su ubicación se presenta en la Figura N° 1.

A.- VEGA LA COLGADA

A.1. - Ubicación

Se encuentra situada en los 29°30' de Lat.Sur, sirviéndole de eje el meridia-·
no 69°55' de Long. Oeste.

Típico sector de alta montaña con una cota media, en el fondo de la vega, de
4.000 m.s.n.m., rodeada de dos cordones montañosos, que tienen una clara dirección
E.S.W., por el norte el de "La Colgá" y en el flanco sur el de "El Mauro".

Administrativamente esta vega pertenece a la Provincia de Huasca, Tercera Re
gión, y ubicada dentro de las pertenencias mineras de la Compañía Minera San José.

La vía de acceso más utilizada para llegar a esta área es la ruta N° 41 ( 1,a
Serena - San Juan) que en la confluencia del río La Laguna con el río El Toro se
bifurca, una ví~ hacia el límite y la otra hacia las pertenencias de la Cía. Mine
ra San José, por la que se continúa, cruzando la mina El Indio, hacia el sector
~ordillerano hasta las márgenes del río Sancarrón donde es necesario, corno unlca
alternativa vial, continuar por un sendero habilitado 2ara el tránsito de caballa
res y mulares, recorriendo un trayecto aproximado de ·6 Km., desde el río Sancarr~
a la Vega La Colgada.

Hay que señalar que con la puesta en marcha de la Mina El Indio, los carninas
hacia el sector han mejorado notoriamente, amaentando así las posibilidades de u
tilización.

A.2.- Geología

Geológicamente el área de la Vega La Colgada responde alas mismas caracterís
ticas de toda al área andina, en que se enclava el conjunto de vegas evaluadas en
el presente estudio.
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El origen del área se remonta a comienzos del Paleozoico, con el depósito de
materiales en cuencas del país, cuya evolución habría terminado en el Paleozoico
Superior o en el Triásico, corno consecuencia de movimientos orogenéticos e intru
siones graníticas.

Las tocas paleozoicas se encuentran dispersas, en su mayoría cubiertas por
depósitos sedimentarios de rocas volcánicas más jóvenes, y sólo en sectores donde
ha actuado la tectónica, la erosión las ha puesto de manifiesto.

Por su parte, las rocas graníticas de carácter intrusivo conforman un exten
so batolito, que constituye el basamento cristalino de esta zona, de muchos kiló
metros de extensión tanto en sentido NS. corno EW., pudiendo situarse su centro en
Rivadavia.

Al término del tectonismo y de la correspondiente fase intrusiva, que puso
fin al desarrollo del geosinclinal durante el Paleozoico, la mayor parte del país
constituía una región de tierras firmes donde probablemente se alzaban sistemas
de montañas.

Siguió un largo período iniciado en el Pérmico o en el Triásico Inferior, de
erosión y de sedimentación en las áreas de relieve bajo. Corno resultado de este
proceso, se fue conformando paulatinamente un relieve primero irregular y luegop~

niplanizado y con pendiente moderada.
Durante el Triásico Inferior el ciclo erosivo de sedimentación continental

fue acompañado por un volcanismo de carácter riolítico. Desde el Triásico Infe
rior hasta comienzos del Jurásico, se produjeron dos movimientos epirogenéticos,~

compañados de transgresiones marinas y actividad volcánica de carácter silícico ,
que cubrió grandes zonas.

A comienzos del Jurásico, la forrración de un vasto espacio de escaso relieve
favoreció el desarrollo del geosinclinal andino.

Las rocas jurásicas de esta resión pueden separarse, del punto de vista lit~

lógico, en dos QDidades: una constituída por rocas sedimentarias marinas, con al
gunas intercalaciones volcánicas, que corresponden a depósitos miogeosinclinales
y otras, constituídas principalmente por rocas volcánicas que corresponden a dep~

sitos eugeosinclinales. Además, en la parte alta de ambas llilidades existen series
de rocas sedimentarias elásticas continentales que representan la regresión del
Jurásico Superior.

Al término del Jurásico Superior se inicia la primera regresión comprobadaen
el área geosinclinal, sucedida por una fase de sedimentación, al término de la
cual sobrevino un fuerte tectonismo de intensidad varial'·le, que consistió en un as
censo epirogénico seguido de erosión que destruyó parte de las secuencias Jurási
cas depositadas.

En resumen, de acuerdo a la interpretación entregada, se concluye que el ge~

sinclinal andino tuvo, en su desarrollo progresivo, tres etapas bien diferencia .
das: a) etapas de desarrollo marino, principalmente Jurásica, inic~ada en el Het
tgiano y que culminó con la regresión del tectonismo y fase intrusiva del Jurási~

co Superior; b) etapa iniciada en el Titoniano y que comprende una cuenca marina,
que persistió hasta fines del Neocomiano sucedido por una cuenca continental que
continuó hasta fines del Cretásico Inferior; esta etapa culminó con el tectonismo
y fase intrusiva del Cretásico Superior; c) etapa caracterizada por un int.enso vol
canismo en una cuenca continental, que culminó con el tectonismo y fase intrusiv~

del Terciario Inferior.
Puede establecersE', que en la región andina, después de W1a fase de deforma 

ciones tectónicas que plegó las series continentales sedimentarias del Terciario
Inferior (Eoceno), sobrevino un período de erosión cuyo resultado fu~ la forma--
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Clan de un relieve en avanzado estado de peneplanización, sobre el cual destaca.ban
serranías de rocas funda.mentales. En una época del Terciario Superior, aún 'no de 
terminada con precisión, se produjo un período de volcanismo andesítico y basálti
co que cubrió gran parte del área peniplanizada.A fines del Terciario se habría i
niciado un nuevo período de deformación, que continúa hasta la actualidad y que t~

',lO como resultado el alzamiento de Los Andes.
Durante el Cuaternario se produjo una intensa glaciación que trajo como resul

tado el desgaste de la superficie del terreno, aún existen algunos remanentes dee~

te período glacial, especialmente en el cordón Doña Ana.

A.3.- Geornorfología

Los sectores de alta montaña en el Norte Chico ~on muy similares en cuanto a
su conformación, siendo los agent.es del modelado claramente identificables, más aún
la existencia de "vegas" en los cursos superiores de los tributarios de los ríos de
esta región natural es un fenómeno común. Las diferencias que se pueden comprobar
en cuanto a su génesis, están dadas en función de la altitud, ya ~ue a mayor altu
ra es posible detectar la existencia de circos glaciares, con un aporte significa
tivo de morrenas y de la acción periglacial que puede ser diferente, en cuanto a
intensidad, de un sector a otro, dependiendo en este caso de la precipitación niv~

sao
También hay que considerar, para poder explicar su origen la deflación que ac

túa sobre los derrubios deleznables y finos que luego son depositados en el fond~
de la vega, produciéndose en algunos espacios, un verdadero empedrado de cantos que
protege los elementos finos.

La evolución de las vertientes de esta vega, ha sido un proceso lento, nosien
do posible detectar a simple vista la existencia de coladas de barro.

El fondo del valle está colmatado de derrubios, debido principalmente a ~~e

las corrientes de agua son poco significativas para su evacuación; por otra parte,
en el sector occidental de la cuenca se produjo un deslizamiento de derrubios.,can
tos, etc., lo que trajo consigo la formación de un muro de contención natural de
grandes dimensiones, dificultando el arrastre de materiales hacia lo~ sectores ba
jos de la hoya.

Ha influído en la evolución de esta vega la existencia de una cubie~ta herbá
cea, poco densa en las laderas y densa en el fondo, que dificulta el accionar de
los agentes del modelado del terreno. .

La acción periglaciar es el agente más importante en la formación de esta á
rea de vega, ya que la superficie del suelo se cubre de nieve en los meses inverna
les que al llegar los días con mayor insolación se derrite arrastrando consigo los
materiales superficiales.

A.4.- Vegetación

La vegetación de la vega misma tiene tres zonas bien marcadas. La más extensa,
- N° 1 en la Lámina N° 1 - de piso hlli~edo o inundado, presenta un 100% de recubri
miento de la vegetación. Las especies dominantes son CCltamag''1.M);¡':-úJ 6ulva, HUe.OcJU.l
w cú'..b,¿b,'l.ac,.te.a,ta., FCVStUC.CL JL.¿gCVSc.e.n6 y JUVlC.U-6 bcü.;t¿C.LU~. Acompañando a las anterio-='
res y en mucho menor proporción se encuentra Pa,tO-6'¿CL c1.ande.oUVlCL, OXljc.iu.oe. ancLÜla
y JUVlC.u.-6 avtd,[c.ofa. .
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La segunda zona, - N° 2 en l~ Lámina N° 1 - que corresponde a un 17% de la s~

perficie total de la zona de la vega, muestra un piso hGmedo, pantanoso, en el que
destaca claramente la dominancia de Calmnag~o.ó~ió nuiva, la cual determina un por
centaje de recubrimiento de la vegetación del 54%.

La más pequeña, - N° 3 en la Lámina N° 1 - es una zona con piso seco arenoso
pedregoso, y con un recubrimiento de la vegetación de alrededor del 59%. Las espe
cies dominantes son CalmnagtLo¿W 6utva, Fe1J~uca fÚge1JCeYlJ.> y JUf'lC1.U> ba.L:t<.-cu¿.

Las laderas que rodean esta vega no presentan gran variedad de especies, aun
que las de exposición S-SE. son menos escarpadas y, en general, presentan mayorpo~

centaje de recubrimiento de la vegetación que las de exposición N-NE. En ellas se
observa una clara dominancia de S~pa chnY.óophytta repartida uniformemente en toda
el área con vegetación que rodea esta vega, acompañada casi con igual frecuencia
por arbusti·tos bajos y espinosos de Ade1JnU.a Ju!.myana; junto a ellas se encuentra taTIl
bién Ade1Jm~a gayana, que es una especie que a simple vista a distancia se asemeja
a Ade-ónU.a .óub~e/Utánea.

Además de S~pa chny.óo)Jlv:.Lta, cabe mencionar entre las otras especies herbá 
ceas de las laderas a Gayophy~wn hwnile, V~ola .óp., Chauan.the-Ita m~nMa. En cier
tos sitios, de exposición SE. principalmente, se observan hermosas y diminutas plan
titas de Ade1Jmúi. ,Spu.rna. -

A.S.- Manejo Actual

Es una vega que se encuentra
la Compañía Minera San Jose.

Su período de aprovecharr,iento
pias de la altura (4.000 m.s.n.m.)
20.

ubicada dentro de los terrenos de propiedad de

está limitado por las condiciones climáticaspr~

en que se encuentra, a los meses de Enero a Mar

Las dificultades de acceso derivadas de la distancia y las condiciones climá
ticas señaladas, configuran que el uso de La Colgada sea eventual.

En el momento de la evaluación, la vega se. encontraba en óptimas condiciones,
como consecuencia de la no utilización en las dos últimas temporadas, teniendo por
lo tanto un mayor período de recuperación, el que además se ve favorecido por el
corto período de uso.

El tipo de ganado que hace uso de la vega es caprino y ovino, teniendo una ca
bida máxima aproximada de 500 cabezas por temporada. Para la temporada (1979) se
esperaba la llegada de 200 caprinos, provenientes del área Huanta-Vicuña.

Las laderas escarpadas que rodean la vega dificultan el aprovechamiento com 
plementario de éstas, limitándose el uso sólo a la superficie de la vega.

Es una vega tipo, similar en cuanto a estructura física y vegetacional a las
vegas que se ubican sobre los ríos Primero, Del Medio y Apolinario todos afluentes
del río Carmen, a su vez tributario del río Huasco, perteneciente a la 111 Región.
Por las condiciones de acceso y distancia, estas vegas preferentemente son utiliza
das por ganaderos de la IV Región, ya que según antecedentes disponibles, desd;
1945 en la Aduana de San Félix - ubicada en la ribera del río Carmen~ no se regis
tra paso de ganado proveniente del valle del Huasco en dirección S-E, siendo esta
Aduana el sitio obligado de control.

Según dichos -antecedentes, el paso de ganado del valle del Huasco se registra
por la Aduana de El Tránsito ubicada en las márgenes del río del mismo nombre, ha
cia las vegas localizadas en su curso superior.

? A
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B.- VEGA PIUQUENES (RIO TURBIO)

B.l.- Ubicación

Se encuentra localizada en los 29° 52' de Latitud Sur y los 70° 5' de longitud
Oeste.

Es una cuenca rodeada por dos cadenas montañosas, orientadas en un claro senti
do N.N.E. y S.S.O., que son por el este la cadena de "Piuquenes", con su cota máxi
ma representada por el cerro "Piuquenes" d(3 3.855 m. s. n.m., y por el flanco oest.:e
los faldeos de la cordillera "Doña Ana" que llega a una. altura s.n.m. de 5.075 m.en
el cerro "Doña Ana".

Administrativamente este sector pertenece a la Región de Coquimbo, Provinciade
Elqui y pertenece a la Estancia El Toro de propiedad particular.

Para llegar al sector de estudio es necesario dirigirse hacia el este de La S~

rena por la ruta internacional N° 41 que une La Serena-San Juan (R.A.) vía paso "A
guas Negras" hasta el lugar denominado Juntas, dende se bifurca. Una de las vías se
dirige al N.E. hacia las pertenencias mineras de la Cía. Minera San José. Al llegar
a la quebrada de "Don Lucas" existe un sendero sólo transitable por caballares y m~

lares que representa la vía terrestre más factible de usar para acceder a la vega
de Piuquenes.

Existe también otro sendero por la quebrada de Piuquenes y la quebrada de "El
Colorado", que drenan hacia el río Turbio.

B.2.- Geología

Las características geológicas del sectcr de Piuquenes corresponden a las mis
mas descritas para el sector de la vega La Colgada.

B.3.- Geomorfología

La conformación de esta cuenca se d<:be, entre otros factores a la dirección que
siguen los cordones montañosos de "Piuquenes" y "Doña Ana".

La Quebrada de "La Zorra", en el extremo S.S.O. que nace en la cordillera "Do
ña Ana" arrastró ingentes cantidades de derrubios y morrenas, originando un cono de
materiales muy heterogéneos, impidiendo el paso de .la sedirnentación hacia el río TuE..
bio, transformándose en un dique natural, coadyudando a la conformación actual de
ésta.

Los agentes erosivos más significativos que lograron dar forma a esta vega son:

a) la acción periglacial
b) fluvial
c) meteorización, tanto mecánica como por acción del agua.
d) eólica.

La acción periglacial, es importante, ya que se trata de un sector de alta mo~

tañe. (cota media sobre 3.500 m.s.n.m.) donde la superficie se cubre de nieve duran
te los meses de invierno, también en los sectores del cordón "Doi1a Ana" se encuei1 
tran nieves permanentes que fOLu1an pequeños circos glaciales; esta acción perigl& -
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cial permite que año tras año se acumulen en el fondo los materiales que sé despre~

den de las laderas de los cordones montañosos que la circundan.
La acción fluvial también ha contribuído en gran medida a la formación de la

cuenca, por los torrentes que se desprenden de ambos cordones montañosos hacia los
sectores bajos, especialmente durante el período de deshielo arrastrando rodados muy
heterogéneos.

La meteorización, no es menos irt:lportante en la génesis de este "valle". Los
cambios brpscos de temperatura que se pueden verificar durante el día y la nocheco~

tribuyen a la disgregación de la roca, observándose en la actualidad, tanto en las
laderas como en el fondo, una superficie compuesta por rodados, o rocas totalmente
disgregadas.

La acción eólica, es otro factor que tiene que ser tomado en cuenta en la con
formación actual de la vega, las corrientes de aire en el sector cordilleranotienen'
una intensidad variable, a veces son violentas y al soplar arrastran los materiales
finos que se encuentran en la superficie, arcillas y limos que son depositados en
las partes bajas de la cuenca.

Por lo tant.o se puede concluír que los agentes que han actuado en la formación
de ésta, son muy variados y con su accionar han permitido conformarse una hoya hi
drográficabien definida en forma de un alargado anfiteatro, que se cierra por el S.
S.O., con abundantes aportes de sedimentos laterales, tales sedimentos conforman u
na serie de conos, de carácter coluvial como deyeccional.

B.4.- Vegetación

En la vega Piuquenes del sector Qe~-río~Turbio, así como en la mayoría de las
vegas observadas, es necesario diferenciar entre la vesetación de la vega misma y ~

quélla que se observa en las laderas que normalmente la rodean o flanquean.
En el sector de la vega propiamente tal se pueden distinguir tres zonas, en re

lación a su cobertura, composición botánica y densidad de especies.
La más extensa de ellas- N° 1 en la Lámina N° 2 - se presenta inundaBa o con Pi

so húmedo y con un alto porcentaje de recubrimiento de la vegetación (95%) . En ella
destacan principalmente las ciperáceas, juncáceas y gramíneas. Las especies dominan
tes son Ceur.ex. gCUjavw., HeJ:.eoc.ha!l.-0s cLib;'b/wc;tea:ta, JUn.C.LU) bCiLtic.u.!.l, Pa:tO!.l;'a c1.an.dQ/s,tI
n.a, Calamag~o!.l~ 6u.1va,F~6tu.c.a ~ge!.lc.en.!.l y W~n.e,~a pygmea. Como especies asocia~

das a las anteriores, pero con menor abundancia, se pueden citar Akmu.iu.!.l dep~e!.l!.lUh,

VCU1.. p~,SÜ;', Oxic1.oe an.cién.a, Ge~w~an.a p~O!.lt!La,tC{ y f{o~deum c.OmOUlftl.
Luego se presenta el área N° 2 - más pequeña (Lámina N° 2)-que presenta un me

nor porcentaje de recubrimiento que la zona anterior, sólo 36%,y una especie peren
ne claramente dominante: Fe!.l:tu.c.a Ju:ge-Sc.eYl.!.l, acompañada de algunas especies ter6fi 
tas de baj a altura como D~c{ba ,tevtLL-Lh, Aht!LClgcLiu6 depaur~a:tUh, CalaYl.dJu~Ma Gillie 
M;', Gayo phytum /1U.lrI,J:.e y Ade!.lnl-éa c.ap,(;teLta:ta.

La tercera zona, N° 3 en la Lámina N° 2, se caracteriza por un alto porcentaje
de suelo desnudo (44%), y por presentar especies muy diferentes a las encontradas en
las dos zonas anteriores. Son especies mucho más xerófitas y/o menos palatables.De~

tacan por su abundancia: DOllyophytwn an.d,éc.ota y ,v;'c.oüan.a COitljmbOha, acompañadas por
NMtaflt!'LU/S c.ae,.sp,(;to/SU/S y ALúptex o~e.optL-UCi..

Rodeando esta vega aparecen laderas de exposición E. y S.E., de pendiente no
muy pronunciada, caracterizadas por arbustos xerófitos, cespitosos y espinosos, de
Ade!.lrnéa /LeJllljaJ1CL y Ade,.sn¡,[a ,SubtetLfLáJLeCL en estrecha asociación con S,0~pa c.l1fLlj!.lop/u'UCL
y otras especies herbáceas, como GCLljophij-twn hwru/e.e, Ca.faJ1dJLúuc{ g~066;', Phac.V..-ia
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los hábitos ali
los ovinos y lue-

c.umm¿ngi y Sc.hizopelaton ,'LLLp(0S:tJte. También, aunque en menor abundancia, Chauan
theJr.a. ac.eJ!.o.óa, Mentze.ua bcUt-tonio.<.de.ó, Ad~snU.a c.ap,[te11ata y He}wp,teJr.a. jUMieui.

Las laderas de exposición N-NE. presentan una mayor pendiente y un alto p0E
centaje de suelo desnudo. En los sitios con vege·tación se mantienen Süpa C.My.ó!?
phylla y Ade.ón~a ~enyana como especies dominantes. Además Ade¿n~a .óubt~nea,ar

bustitos de Seneua o~eophytOYL y, en menor abundancia, especies herbáceas anuales
como Viola, .óp., OxaU.ó .óp., Pac.Ytyle..a.na ~pu.cJ.6oUa, . ChauantheJw minuta y o
tras.

B.5.- Manejo Actual
\

La Vega pertenece a la "Estancia El Toro", arrendándose el talaje.
Las condiciones climáticas y las condiciones de acceso permiten un período de

aprovechamiento más largo, desde fines de Noviembre a mediados de Marzo.
No obstante el uso estacional continuado, al efectuar la evaluación se pudo ~

preciar un muy buen estado de la vega, observándose todas las especies en fructif~

cación.
La vega es utilizada por ganado caprino y ovino, con una capacidad de talaje.

fijada en 3.000 cabezas por temporada. A la fecha de la evaluación (finales de Ene
ro de 1979) ya habían pastoreado 1.700 cabezas.

El sistema de manejo empleado en la vega es aprovechando
menticios y la selectividad de los animales, pastoreando primero
go los caprinos.

El brusco descenso de la temperatura en la noche, característica típica del
curso superior de los ríos del Norte Chico, hasta temperaturas baje cero, y los
vientos predominantes de gran intensidad que se producen por descensos de presión,
obliga a los animales a buscar protección en las laderas, que en el caso de la Ve
ga Piuquenes, son de topografía suave, y por la vegetación que presentan constitu
yen un buen complemento alimenticio, circunstancia que ha sido incorperada al sis
tema de manejo, permaneciendo los animales durante el día en la vega y en la noche
son arreados hacia las laderas.

Los arreos que llegan a Piuquenes provienen del área Vicuña-Paihuano-Huanta.

C.- VEGAS DEL RIO CLARO O DERECHO

C.l.- Ubicación

Se encuentran localizadas en los 30° 24' de Latitud sur y 70°.15' de Longitud
oeste.

Es una sucesión de vegas escalonadas que van en ascenso desde la cota 1.900m.
s.n.m. hasta los 3.650 m.s.n.m., extendiéndose con una clara dirección Nü./SE.

El valle está limitado por dos macizos montañosos, por el este el cordón de
"Las Pe:'ías" con una cota máxima represent.ada por el cerro "La Chuiguilla" de 4.298
:n.s.n.m. y por el oeste, las cadenas montañosas de las "Cortaderas", "El Escuerzo"
y del río Seco.

Las vegas existentes, en sentido altitudinal a.scendente son: "El Pang·Je"," La.s
~ualtatas", ambas dedicadas <3.1 pastoreo durante los meses invernales, ." Empedrado
del río Derecho" donde se siembran porotos, preferentemente,con sistemas muy rudi
mentarios, "Ramadita", "Laguni·tas", "La Tranca", .de "·Los Burros", "Los Corralitos",
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"Los Toros ", "Candelilla", "El Charlar", "PiuquenE::s", "Naranjilla", "El Escuerzo",
"La Piedra", "Llareta", "Cenizas"~. "Samo"y "Los Llanos de Juan Rojas", que es el
último sector que limita con el río Seco, lugar donde finalizan las vegas.

La superficie abarcada por todas las vegas es de 1.315 Hás. con una longitud
aproximada desde el Pangue hasta el río Seco de 25 kilómetros.

Las vías de acceso se mantienen expeditas durante la mayor parte del año,para
el tránsito de cualquier tipo de vehículos hasta el caserío de El Pangue, a partir
del cual es necesario movilizarse en caballares y/o mulares, utilizando los sende
ros que han formado los lugare~os con el contínuo tráfico estacional.

C.2.- Geología.

El sector de las vegas del río Claro responde a las mismas características ge~
lógicas descritas para la vega La Colgada, también válidas para el Sector Piuque _.
nes.

C.3.- Geomorfología

Insertas dentro de lo que se denomina "Alta Montaña", esta sucesión de vegas
se encuentran localizadas entre los 2.000 m.s.n.m. y los 3.500 m.s.n.m. aproximad~

mente.
Son producto de la acci6n de un sinnúmero de mecanismos propios de los siste

mas de erosión glacial, periglacial, pluvio-fluvial y gravitacional.
Lo escarpado de las laderas ha favorecido el desarrollo de esta cadena de ve

gas, cuya formación se debe a la acción gravitacional coadyudada por la interven 
ción de otros agentes morfogenéticos.

La existencia de quebradas tributarias, con su aporte de materiales de dife 
rentes dimensiones, ha contribuído a la formación de esta serie de diques natura 
les, donde la vega de Piuquenes, es el caso más representativo, en cuyo sector in
feriar está limitado por un cono de derrubios qGe se desprende de la ladera oeste~
reforzado por el desprendimiento de cantos rodados- muy heterogeneos,de ambos flan
coso

Hay que señalar que por el desarrollo altitudinal que las vegas observan, los
agentes formadores del relieve interactúan en diferentes formas, por ejemplo la ac
ción periglacial que se puede dirEensionar en la vega "Cenizas"es mucho más marcada
que en el "Pans-ue fl ya que las precipitaciones de carácter nivoso son menos frecuen
tes que en la vega mencionada en primer lugar.

C.4.- Vegetación

Para su mejor utilización, la cadena de vegas del río Claro o Derecho ha sido
dividida en dos sectores: vegas de invernada y vegas de veranada. La presente des
cripción se refiere a esta última zona, que abarca desde la vega "Las Ramaditas",
2.400 m.s.n.m., hasta el río Seco, 3.650 m.s.n.m.

A diferencia de lo que se observa en las laderas, la flora y vegetación de
las vegas mismas no presenta gran variación a medida que se avanza, ganando al~ura,

hacia el curso superior del río. Dominan las ciperáceas y juncáceas, junto a algu
nas gramíneas y leguminosas.
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Las especies que se encuentran regularmente a lo largo de todas las vegas son:
JUYlC.1V5 baLUc.u-6, HulZ-oc.~ albibMc.llZ-cda, CaAlZ-X gaycma, Pcdo!.lia ctGtYldIZ--6,:UYlGt, PlGtYl
tago baAbala, TJt.-LíÍ o.uwn 1nc',geuLudhw11 , Hotuie.wn c.Omo.6wn, Poa (lOfu!J otunÚ, CCL0~ha ¿md--é-=
c.ofa y FIZ--6Úlc.a Jt.-i.glZ-/5c.erV5 entre las dominantes. Como acompañantes, se pueden citar a
Mimufu.J.J dlZ-p~IZ--6-61V5 vaA.pi-6!.lÚi que se observa generalmente junto a los hilos de agua
o pequeños riachuelos acompañada a su vez por Calc.lZ-ofe~a ~tac.hYlo~dlZ-a; también A!.l
bwgalu.J.J b~~Ylu.J.J, GIZ-Yl-tLaYla p~o-6~a;ta,. GIZ-VLD:.aYlma o.t.:tOY1Ú, Oxyc.hfolZ- andina, Myo
!.lMu.J.J aplZ-tafu.J.J y B!Lomu.J.J maMan;tho/5.

Con respecto a las laderas, se aprecia claramente la variación de la vegeta
ción con respecto a la altura. Desde los 2.400 m.s.n.m. hasta 3.000 m.s.n.m. ,la ve
getación dominante en las laderas está representada por: Chuqu~agGt OppO!.l~íÍol~ ,
AdlZ--6mia gfuuno-6a, EphlZ-dM aYldina, Viviania. ~O!.llZ-a y Hapfo¡JC('ppu.J.J bayfahulZ-n; acampa 
ñados, principalmente en el sector bajo, por M~5ia ~uuíÍofia y Mu.tiJ.Jia ac.VLO!.la.
Sobre este límite y hasta los 3.400 m.s.n.m. aparece otra especie dominando el pai
saje, es AdlZ--6nu.a /51Z-n;tJ..;s junto a EphlZ-~a aYldiYla y ViviwUa ~O!.lIZ-Gt. La especie herbá 
cea más destacada es S~pa pogon~thuta, que sobre esta zona comienza a ser reempla
'zada por S/upa c.~yf.,ophyifa.

Sobre los 3.400 m.s.n.m. la vegetación arbustiva es cada vez más escasa, sien
do reemplazada por especies bajas, como AdlZ--6mia f.,ubleJi.J1.áYlM, SIZ-VLIZ-c..LO !.lp., Ana.Jt.-th~o

phyifum gayaVLum y principalmente por Azo~ma mC~~lZ-póJt.-i.c.a (llareta) la cual domina
ampliamente a medida que se asciende hacia los 4.000 m.s.n.m..

C.S.- Manejo actua~

La sucesión de vegas del río Claro, pertenecen a la "Comunidad Estancia Estero
Derecho" de propiedad de 396 comuneros.

De acuerdo a la superficie de los goces individuales de los comuneros,se fijan
de común acuerdo, las cuotas de talaje correspondientes, en el campo común. Actual
mente los derechos son de 20 animales por superficie de 1 a 5 Hás. y de 40 animales
por superficie de más de 5 Hás.

En años buenos estas cuotas pueden aumentarse pagándose el talaje extra y se
permite el ingreso de animales pertenecientes a personas ajenas a la comunidad, me
diante arriendo.

En total hay alrededor de 700 cabezas de ganado, especialmente ganado mayor(va
cuños, caballares), ya que no todos los comuneros poseen animales. El sistema de ma
nejo de los terrenos de la Comunidad considera la sectorización mediante trancas en
-tres zonas, de ~l. a SE.:

Desde El Pangue hasta Empedrado del río Derecho (tranca de Mal Paso), inverna
da.

Desde Las Ramaditas hasta el río Seco, sector veranadas. Este a su vez está sub
sectorizado en dos zonas: desde Las Ramaditas hasta El Escuerzo, sector bajode
veranadas y desde El Escuerzo hasta el río Seco, sector alto de veranadas.

El sistema de manejo establecido considera el pastoreo de los animales de Di 
ciembre a mediados de Enero, en el sector bajo de las veranadas. De mediados de Ene
ro a Marzo, se pastorea en la zona alta de veranadas. Eh Abril se baja el ganado a
la invernada.
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Un capataz pagado por todos .los comuneros con el derecho a talaje, vigila el
cumplimiento de las normas de manejo, cuyos efectos se evidencian en el buen esta
do de todas las vegas que forman las veranadas más aún considerando que el uso de
las vegas con este sistema data de finales del siglo pasado.

En la época de efectuar la evaluación se observó la presencia de alrededorde
80 vacunos y 20 caballares en el sector alto de veranadas.

En la zona de cultivos, se siembran porotos en Octubre para ser cosechados a
fines de Marzo-Abril. Los rendimientos obtenidos son de 15-20 Kgs. por semilla,ob
teniéndose una producción total de 15-20 toneladas, la semilla usada es de la va~

riedad Clavel. Todas las labores cultural~s se realizan a mano, y se practican
desinfecciones con bomba manual. Se ha ensayado además.con trigo,arvejones y maíz,
pero los resultados obtenidos no son buenos. Todos los comuneros tienen derecho a
zona de siembra, en la actualidad alrededor de 50 de ellos siembran.

En la zona de El Pangue hasta el límite Norte de la Comunidad (Quebrada de
Pin~o al N. de Monte Grande) se encuentran ubicadas las propiedades individuales
de los comuneros donde se cultivan viñas, frutales y alfalfa.

El sistema de riego para todos los cultivos es gravitacional a través de ca
nales (alrededor de 18 canales en total) y los derechos de agua de 1 lt/se? por
Há., son reglamentados por una Junta de Vigilancia propia, que en períodos críti
cos asigna la prioridad a la alfalfa y las viñas.

La ganadería para los comuneros propietarios del sector, es una actividad ~~

cundaria, ya que la mayor parte de sus ingresos se genera de la actividad agríco
la.
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IV. EVALUACION PASTORAL

En este capítulo se entregarán los antecedentes relativos tanto a los aspec 
tos generales de implementación corno metodológicos de la evaluación misma corno los
resultados obtenidos de ella.

A.- METODOLOGIA DE EVALUACION

La.evaluación del potencial pastoral de las "veranadas" se efectuó por método
desarrollado en el Centro de Estudios Ecológicos y Fitoecológicos de Montpellier 1

Francia, por Poissonet y Daget.
Dicho método considera dos características esenciales de la pradera: su cornp~

sición botánica, -expresada por la frecuencia específica, y su producción de mate 
ria seca.

A través del análisis e interpretación de los datos recolectados se obtienen
indicadores corno Valor Forrajero y Valor Pastoral, que cuantifican directa e indi
rectamente la capacidad sustentadora de la pradera.

En las cuatro vegas evaluadas: "La Colgada", "Piuquenes", "Cenizas" y tlPiuqu~_

nes"del río Claro,se efectuó la separación de los respectivos elementos, de acuer
do a cambios en la composición botánica y/o variaciones en la densidad y altura de
las especies condicionada por la estructura misma de las vegas, de acuerdo a la si
guiente distribución:

CUADRO N° 12

RELACION ENTP~ ESTRUCTURA DE LA VEGA Y SU NUMERO
DE ELEMENTOS,LINEA8,PUNTOS y MUESTRAS PARA LA DE
TE~~INACION DE MATERIA SECA.

Vega N° Elementos N°de líneas N° de muestras N°de puntos
Total Total para materia leídos To -

seca tal

La Colgada 3 6 9 400
Piuquenes
(Río Turbio) 3 6 9 400

Cenizas 3 6 9 350
Piuquenes
(Río Claro) 2 6 8 300

Para cada elemento la lectura se efectuó mediante el método del "point quadrat"
esto es con observaciones de 50 puntos cada 4 cms., en líneas de 2,0 m., cuando semi
dió dos o más líneas en el elemento, y 100 puntos medidos cada 4 cms. en una líneade
4,0 m. en los casos en que se midió una líhea por elemento, del número de especies
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presentes y del número de contactos de esas especies con la aguja de medición, en
cada punto.

Con los dates obtenidos para las líneas medidas en cada elemento, se calculó
el recubrimiento de la vegetación, el porcentaje de suelo desnudo, la frecuencia
específica presencia (FSP), la frecuencia específica contacto (CSC), y el prome
dio de producción de materia seca por elemento, obtenido de los valores individu~

les de cada línea promediados, y la proporción de éste, obtenida del croquis, de
la pradera confeccionada a escala.

Con los valores mencionados se procedió a calcular el Valor Pastoral de cada
elemento, previa determinación del valor 1s, que representa una valoración de la
calidad de la especie en cuanto a valor nutritivo, aceptabilidad, palatabilidad ,
etc.

El 1s para las especies encontradas en las veranadas - en escada 0-10 - fue
determinado por asociación con géneros y/o especies de 1s conocidos determinados
experimentalmente en Mon~pellier por Poissonet y Thiault y en Rinconada de Maipú,
por Etienne y Contreras.

Los valores asignados por especie son los siguientes:

CUADRO N° 13

INDICE DE CALIDAD "1" DETERL'1INADOS PARA LAS
ESPECIES PRESENTES EN LAS VEGAS EVALUADAS

Especies Valor "1"

Heteoch0~ albib~acteata

Poa hofunoturli.6
Calamag~o!'>w nuJ.'.va.
Junc1L6 ba.-Wcu/.¡
Fullica. ~ge.-6cevl/~

Süpa. cMIj-6oph!flla
Adumia. ~e.mtjCUUl

Poa. a.Ylnu.a.
Ho~dewn como/sum
Vonljophtwn aYldicofa.
Pfuntctg o .. baAbatct
V~a.ba. tenu.i.6 .
A6magalu.z de.paup~atu.-6

Ca..ttha aVldicofa
Nicoüana co~~nbo-6a.

PatO!.>ia. c.1.a.nde.6.ti.v1a
NMta.VI;tfl1L6 cae.p..l:-to/SU-6
CafanAAlvúa GJ.ftée-6i
CaAex gayana.
T~no.tiwn mega..w.vtthwn

. Con estos valores y aplicando la fórmula:

6
6
8
4
4
4
5
6
4
1
1
3
O
4
O
5
5
2
5
6
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VP 0.1
n

( ¿

i=1
ese. x Is.) x V

l . l

donde:

n
v

cse.
l

Is.
l

0.1 = coeficiente que depende de la escala de notas asignada a las especies para
posibilitar que el Valor Pastoral se exprese en un rango de O a 100 (esca
la 0-10 , coeficiente 0.1; escada 0-5, coeficiente 0.2).
contribución específica contacto de la especie i.
índice específico o nota asignada a cada especie.

= número de especies consideradas
recubrimiento de la vegetación en el elemento.

Se determinó el valor pastoral de cada elemento, el que multiplicado por la
proporción. del elemento (R) da el Valor Pastoral del elemento. La sumatoria de
los VP de los elementos da el Valor pastoral de la pradera o veranada, en este ca
so.

La equivalencia entre VP y carga animal está dada por la relación siguiente:

(Daget et Poissonet, 1972)Carga animal
VP x 2

100
La capacidad talajera se calculó en Unidades Animales por Há., que represen

ta el consumo de una vaca de 600 Kg. produciendo 3.000 lts. de leche con 4% de ma
teria seca (Daget y Poissonet, 1973).

A fin de establecer la correlación con la carga animal para cada especie ani
mal, se ha ajustado esta UA europea, a las DA norteamericanas, que corresponde a
la capacidad de una pradera para mantener una vaca de 400 Kg. de peso viva con o
sin ternero al pie o el equivalente. La equivalencia es de 1.5 DA americanas por
1 DA europea.

En el Cuadro siguiente se presenta la equivalencia de cada tipo animal en DA.

CUADRO N°14

EQUIVALENCIAS DE TIPOS ANIMALES CON UA

Tipo animal UA/animal

0.60
1.00
1.00
1 .00
1. 30
0.75
LOO
1. 25
0.6
1.0
1.3

hasta año
o sin corderos o cabritos

o mayores
o cabritos
cabras con
o chivatos

Ternero destetado y ternerones enteros (12 meses)
Vaca madura
Novillo 400 Kg.
Vaca parida con ternero
Toro de 2 años o más
Caballo 1 año
Caballo 2 años
Caballo 3 años
Cinco corderos
Cinco ovejas o
Cinco carneros
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La equivalencia a carga animal se ha expresado en número de animales por Há.
y por temporada de 5 meses, considerando que el período aprovechable en cuanto a
pastos es de Noviembre a Marzo, aún cuando el período en el que se registró movi
miento de ganado es entre Octubre a Mayo, según los antecedentes de los controles,
pero la mayor concentración de ganado se produce en el período de 5 meses cit~dos;

al mismo tiempo, los antecedentes entregados por Aranda,et al. señalan un período
de permanencia del ganado en la Cordillera promedio de 114 días.

B.- OBTENCrON DE ANTECEDENTES EN TERRENO

La recolección de antecedentes en terreno para la evaluación estuvo a cargo
de un equipo formado por un Ingeniero Agrónomo, un Geógrafo, un Taxónomo Vegetal y
2 Ayudantes de Investigación, complementado por 2 arrieros que proveyeron de los
animales de silla y carga.

Al no contar con fotografías aereas del área de trabajo, previo a la partida
a terreno se efectuó un reconocimiento aereo de toda el área de alta cordillera
con objeto de localizar las veranadas y preseleccionar las vegas a evaluar, para
lo que se utilizó la carta de navegación aerea.

El trabajo de terreno se efectuó durante el período comprendido entre el -17
y el 29 de Enero de 1979.

En forma complementaria a la toma de antecedentes, además de recolección de
muestras para la identificación de las especies vegetales se tomó un set fotográ
fico tanto de panorámicas como de especies.

Se usó como cartografía de terreno las cartas I.G.M. 1:50.000, a excepción
del sector de La Colgada donde no existe cartografía.

C.- PRESENTACION DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la evaluación pastoral de las vegas, con la meto
dología descrita son presentados a continuación.

C.l.- Vega "La Colgada"

a) Elementos de la Vega

En la Vega "La Colgada"se separaron tres elementos:
- Vega con piso hC®edo inundado (Elemento 1)

- Vega con piso seco pedregoso (Elemento 2)
- Vega con piso descubierto pantanoso (Elemento 3).
En la Lámina N° 1, se representa la distribución de estos elementos, en una
escala aproximada a 1:20.000, dada la no existencia de carta topográfica para
el sector por ser limítrofe.

b) Caracterización de los elementos

- Elemento N° 1 (Vega con piso húmedo inundado)
Superficie del elemento: 17,4 Hás.
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VEGA "LA COLGADAII

RIO SANCARRON

SIMBOLOGIA

VEGA CON PISO HUMEDO INUNDADO

VEGA CON PISO SECO PEDREGOSO

VEGA CON PISO DESCUBIERTO PANmNOSO

ESCALA 1:20.000

LAMINA N21



ese

74.2 %
100 %

5.6 %
10.2 %

74
1.48

22.2

Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:
Composición botánica y contribución específica

Especie

Calamag~o~~ nufva
Hae.oc.hC1JL.lJ.J alb;b~a~tea.-ta

F~ tu..c.a ~g ~ c. enó
] un.c.lU> bcU.-Uc.lU>

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento:"

- Elemento N° 2 (Vega con piso seco pedregoso)
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia ?eca total:
Composición botánica y contribución específica

Especie

F~tu..c.a Júg~c.e.nó

Calamag~o~Us Üufva
] un.c.lU> bcU.-Uc.lU>

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento:

71,4%
200
100%

5 m2
8.248,8 Kg/Há.

contacto (CSC)

DA europeas/Há./
temporada.
DA americanas/Há./
temporada

2,7 Hás.
11 %

100
59%

2 m2

532.1 Kg/Há.
contacto (CSC)

ese

49.6 %
46.8 %

3.6 %

35
0.7 DA europeas/Há./

temporada
1.05 DA. americanas /

Há./temporada

4.3 Hás.
17,6%

100
54%

2 m2
673.2 Kg/Há.

- Elemento N° 3 (Vega con piso descubierto pantanoso)
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N°de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:
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Composición botánica y contribución específica contacto (CSC)

Especie

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento

CUADRO N° 15

CSC

100 %

43
0.86 UA europeas/Há./

temporada
1.29 UA americana/Há./

temporada

RESUMEN CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Superficie
Proporción
Recubrimiento de la
vegetación
Rendimiento de la ma
teria seca
Valor pastoral sobre
Capacidad talajera
UA europeas

UA americanas

Elemento N°1 Elemento N° 2 Elemento N°3

17.4 Hás. 2.7 Hás. 4.3 Hás.
71.4 % 11 • O % 17 .6 %

100% 59% 54%

8.248,8 Kg/Há. 532,1 Kg/Há. 673,2 Kg/Há.
100 74 35 43

1.48 UA/Há./ 0,7 UA/Há./ 0.86 UA/Há./
temporada temporada temporada

2.22 UA/Há./ 1.05 UA/Há./ 1. 29 UA/Há./
temporada temporada temporada

CUADRO N° 16

CARACTERISTICAS DE LA VEGA

Superficie
Recubrimiento de la vegetación
Suelo sin vegetación
Rendimiento de materia seca total
Valor pastoral sobre 100
Capacidad talajera DA europeas

DA americanas
Capacidad talajera total DA europeas

DA americanas

24.4 Hás.
78.3 %
21.7 %

9.454.1 Kg/Há.
64

1.28 UA/Há./tempo~ada

1.92 DA/Há./temporada
31.23 UA/temporada
46.84 UA/temporada
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FRECUENCIA ESPECIFICP. y RENDIMIENTO DE MATERIA
SECA DE LA VEGA

Especie

Calamag~o¿~ 6ulva
Fehtuc.a Júg e.¿ c. e.V1J.>
He1.e.oc.ha.;uj, alblb~ac;te.a;ta

Junc.UJ.l bo.Lüc.UJ.l

Frecuencia en
400 Pto s. (%)

52.25
13.75
12.50
12.00

Rendimiento de ma
teria seca ~ Kg/Há.

7.042.8
725.8
824.9
860.6

C.2.- Vega "Piuquenes ll (Río Turbio)

a) Elementos de la Véga.

La estructura de la Vega "Piuquenes" determinó la separación de tres elementos:
- Vega con piso húmedo inundado (Elemento N° 1)
- Vega con piso seco (Elemento N° 2)
- Vega con piso arenoso pedregoso (Elemento N°3)
La distribución de estos elementos se representa en la Lámina N° 2.

b) Caracterización de los elementos de la Vega

- Elemento N° 1 (Vega con piso húmedo inundado)
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:
Composición botánica y contribución específica

Especies

Calamag~o,6~ iulva.
] unc.UJ.l bo.Lüc.UJ.l
Poa ¿p.
FiUltuc.a Ju~g e./s c.e.V1J.>
Pato~ia c.fande6~na

CMe.X. gayana
Ho~de.um c.omo¿um
V~aba te.nuJ..J.o

Valor pastoral del elemento:

242.35 Hás.
74%

200
95%

5
9. 161 • 2 Kg/Há.

contacto (CSC)

cse

36.7 %

22.9 %

9.2 %

14.9 %

7.1 %

5.3 %

4.5 %

0.4 %

54
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TURBIO
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VEGA CON PISO HUMEOO INUNDADO

VEGA CON PISO SECO

PISO ARENOSO PEDREGOSO

ESCALA APROX. P 33.000



Capacidad talajera del elemer.to:

- Elemento N° 2 (Vega con piso seco).
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:
Composición botanica y contribución específica

Especie

SUpo.. c.hJUj!.J ophljLta
AdeJ.Jrr¡,[a h..emljaYLa
Cctf.andJUMa GillieJ.Jil
VOYLljophljtum andic.o!a
Poa annu.a

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento:

- Elemento-N° 3 (Piso arenoso pedregoso)
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:
Composición botanica y contribución específica

Especie

Fe.J.J-fu.c.a /1.-<-9 el: c.e.l-U
Poa a¡mua
Vh..aba tCVtUAJ.'¡

M"¿c..o,u.ancL c..o'ujmboJ.Ja
Naó ,taJ'Lth(LJ.'¡ c.arLó p.Lto!.l (LJ.'¡

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento:

1.08 DA europea(Ha./
temporada

1.62 DA americana /
Ha./temporada.

360.0 Has.
11%

100
32%

2
281.4 Kg/Ha.

contacto (CSC)

ese

.50.9 9".
o

19.3 %

15.8 %

12.3 %

.1. 7 %

11
0.22 DA europea/Ha./.

temporada
0.33 DA americana/Ha./

temporada

49.12 Has.
"15%

100
66%

2
1.965.9 Kg/Ha.

conta.cto (CSC)

ese

87.4 %

10.5 %

1.1 %

0.5 %

0.5 %

28
0.56 DA europeas/Ha./

temporada
0.84 DA americanas/Há./

temporada
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CUADRO N° 18

RESUMEN CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elemento N° 1 Elemento N° 2 Elemento N°3

Superficie 242.35 Has. 360.0 Has. 49.12 Has.
Proporción 74 % 11.0 % 15.0 %

Recubrimiento de la
vegetación 95 % 32.0 % 66.0 %

Rendimiento de mate
ria seca 9.161.2 Kg/Ha. 281.4 Kg/Ha. 1.965.9 Kg/Ha.
Valor pastoral sobre
100 54 11 28
Capacidad talajera
DA europeas 1.08 DA/Ha./ 0.22 DA/Ha./ 0.56 DA/Ha./

temporada temporada temporada
DA americanas 1.62 DA/Ha./ 0.33 DA/Ha./ 0.84 DA/Ha./

temporada temporada temporada

CUADRO N° 19

CARACTERISTICAS DE LA VEGA

Superficie
Recubrimiento de la vegetación
Suelo sin veget.ación
Rendimiento de materia seca
Valor pastoral sobre 100
Capacidad talajera/Ha. DA europeas

DA americanas
Capacidad talajera total DA europeas

DA americanas

641. 47 Has.
72.0 %
28.0 %

11.408.5 Kg/Has.
45
0.9 DA/Ha./temporada
1.35 DA/Ha./temporada

577.32 DA/temporada
865.98 DA/temporada
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CUADRO N° 20

FRECUENCIA ESPECIFICA Y RENDIMIENTO DE MATERIA SECA

Especie

Fe-óWc.a Ju:.g e-ó c.e.n6
CaJ!mnag!w.ów tíux-\a
JUf1C.Uó batU-c.Uó
Poa hotutíofUnÚ
CaJ1.e.x gaycma
Pato.óia uGtf1de.-f..·tina
HO!Lde.wn c.omo.ówn
Poa af1nua
Stipa c.hJty.ó ophyUGt
Cafuf1d!LiniGt GilUe..óu
Ade..ómia !Le.myaf1Gt
VOf1yophytum Gtf1dic.ota
VMba te.YLUÚ
Na.ótaYLthUó c.Gte-ó pLtO.óLLÓ
Nic.otiaf1Gt c.o!Lymbo.óa

C.3.- Vegas del Río Claro

Frecuencia en
400 Ptas. (%)

19.7
17.5
17.3
6.7
6.5
5.3
4.8
4.5
2.8
2.3
1.5
1 .5
1.3
0.3
0.3

Rendimiento mate
ria seca (Kg/Há.)

3.083.2
3.270.5
2.097.9

842.8
485.5
650.4
412.3
211. 2
143.2
44.5
54.3
34.6
58.3
9.8
9.8

De la sucesión de vegas del río Claro se evaluó la Vega "Piuquenes ll y la Vega
"Cenizas'~

c.3.1.- Vega "Piuquenes"

a) Elementos de la Vega

Se separaron dos elementcs que se representan en la Lámina N° 3.
- Vega con piso húmedo inündado (Elemento N° 1)
- Vega con piso húmeco poco inundado (Elemento N° 2)

b) Caracterización de los elementos de la Vega

- Elemento N°1 (Vega con piso húmedo inundado)
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:

29.9 Hás.
73.4 %

200
100 %

5
4.098.6 Kg/Há.
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VEGA PIUQUENES

LAMINA N!! 3

m
~
~

SIMBOLOGIA

VEGA CON PISO HUMEDO INUNDADO

VEGA CON PISO HUMEDO POCO INUNDADO

ESCALA 1: 20.000



Composición botánica y contribución específica contacto (CSC)

Especie ese

49.8 %

15.9 %

21.3 %

6.0 %

5.4 %

1.6 %

46
0.92

1.38

JUY1.c.Uó ba1.Uc.Uó
CaLtha ancUc.ofu
H~l~oc.h~ albib~c.teata

TJU.{¡ouwn m~galaYl.-tfw.m

Pato~ia c.laY1.d~tiY1.a

Poa holu{¡oJun~

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento: DA europeas/Há./

temporada
DA americanas /
Há./temporada

%

10.85 Hás.
26.6 %

100
100

3
913.4 Kg/Há.

contacto (CSC)

- Elemento N° 2 (Vega con piso húmedo poco inundado)
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
Ne. de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción materia seca del elemento:
Composición botánica y contribución específica

Especie ese

H~~oc.h~ albib~ac.t~ata

Ju.Y1.c.Uó ba1.Uc.Uó
Poa holu6oJun~

Pato~ia c.laY1.d~,t{Y1.a

T~{¡oliu.m m~galaY1.thwn

43.9 %

28.9 %

14.4 %

9.1 %

3.7 %

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del eleme~to:

53
1.06 DA europeas/Há./

temporada
1.59 DA americanas /

Há./temporada
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CUADRO N° 21

RESUMEN CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Superficie
Proporción
Recubrimiento de la vegetación
Rendimiento materia seca
Valor pastoral sobre 100
Capacidad talajera
UA europeas

UA americanas

Elemento N°1 Elemento N°2

29.9 Hás. 10.9 Hás.
93.4 % 26.6 %

100 % 100 %

4.098.6 Kg/Há. 913.4 Kg/Há.
46 53

0.92 UA/Há./ 1.06 UA/Há./
temporada temporada

1.38 UA/Há./ 1.59 UA/Há./
temporada temporada

CUADRO N° 22

CARACTERISTICAS DE LA VEGA

Superficie
Recubrimiento de la vegetación
Suelo sin vegetación
Rendimiento de materia seca
Valor pastoral sobre 100
Capacidad talajera/Há. DA europeas

DA americanas
Capacidad talajera' total DA europeas

UA americanas

40.8 Hás.
100.0 %

5.012 Kg/Há.
48
0.96 UA/Há./temporada
1.44 UA/Há./temporada

39.16 UA/temporada
58.75 UA/temporada
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CUADRO N° 23

FRECUENCIA ESPECIFICA Y RENDIMIENTO DE MATERIA
SECA

Especie

Ju.I1c.Uó baltic.Uó
Heieoc.h~ albibnac.teata
Ca.U.ha al1cU-c.oia
Pato~ia etal1d~~til1a

T~-6oUmn megalavu:hum
Poa hoiu-6oJuY¡~

c.3.2.- Vega Cenizas

a) Elementos de la Vega

Frecuencia en
300 Ptas. (%)

50
35.3
22.3
12.7
10.7
7.0

Rendimiento de mate
ria seca - KgjHá.

2.307.1
1.277 . 4

651.7
304.4
279.7
191 .7

Los tres elementos de la vega separados se representan en la Lámina N° 4.
- Vega con piso húmedo inundado (Elemento N° 1)
- Vega con piso húmedo poco inundado (Elemento N° 2)
- Vega con piso seco (EJ.emento N° 3)

b) Caracterización de los elementos

- Elemento N° 1 (Vega con piso húmedo inundado)
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:
Composición botánica y contribución específica

34.64 Hás.
60.0 %

150
100 %

4
1.972.5 Kg/Há.

contacto (CSC)

Especie

JU.11C.Uó bal;uc.Uó
CMex 9ayav,a
Hondeu.m c.omo~u.m

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento:

CSC

54.2 %

42.1 %

3.0 %

44
0.88

1.32

DA europeas/Há./
temporada
DA americanas /
Há./temporada
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VEGA CENIZA

LAMINA N~4

1:::::::::::::::::1

1::::::::::1

1···)<1

SIMBOLOGIA

VEGA CON PISO HUMEDO INlJ'JDADO

VEGA CON PISO HUMEDO POCO INUNDADO

VEGA CON PISO SECO

ESCALA 1:20.000



%

%

16.32 Has.
30

100
100
·3

956.4 Kg/Ha.
contacto (CSC)

- Elemento N° 2 (Vega con piso húmedo poco inundado)
Superficie del elemento:
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:
Composición botánica y contribución específica

Especie ese

Junc.Uó ba.f.;Uc.Uó
CaJr.e.x gayana
He.feoc.h~ ~tbib~ac.te~ta

Pfantago baJr.bata

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento:

21.2 %

33.9 %

44.3 %

0.6 %

53
1.06

1.59

DA europea/Ha.!
temporada
DA amer icana /
Ha./temporada

- Elemento N° 3 (Vega con piso seco)
Superficie del elemento :
Proporción del elemento:
N° de puntos leídos:
Recubrimiento de la vegetación:
N° de muestras para materia seca:
Producción de materia seca del elemento:
Composición botanica y contribución específica

5.44 Has.
10 %

100
76 %

2
299.65 Kg/Ha.

contacto (CSC)

Especie ese

40.2 %

5.1 %

47.4 %

2.1 %

4.2 %

1.0 %

27
0.54

0.81

Pfantago baJr.bata
Ho~de.um c.omO-6um
He.feoc.haJr.i-6 afbib~ac.t~ta

A-6t!LagafM depaup~a.tu.-6

V~aba tevl.ui-6
] Unc.M ba.f.;Uru.6

Valor pastoral del elemento:
Capacidad talajera del elemento: DA europeas/Ha./

temporada
DA americanas /
Ha./temporada
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CUADRO N° 24

RESUMEN CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elemento N°l Elemento N°2 Elemento N°3

Superficie 34.64 Hás. 16.32 Hás. 5.44 Hás.
Proporción 60.0 % 30 % 10 %

Recubrimiento de la
vegetación 100 % 100 % 76 %

Rendimiento de mate
ria seca 1.972.5 Kg/Há. 956.4 Kg/Há. 299.65 Kg/Há.
Valor pastoral sobre
100 44 53 27
Capacidad talajera
UA europeas 0.88 UA/Há./ 1.06 UA/Há./ 0.54 UA/Há./

temporada temporada temporada
UA americanas 1.32 UA/Há./ 1.59 UA/Há./ 0.81 UA/Há./

temporada temporada temporada

CUADRO N° 25

CARACTERISTICAS DE LA VEGA

Superficie
Recubrimiento de la vegetación
Suelo sin vegetación
Rendimiento de materia seca
Valor pastoral sobre 100
Capacidad talajera/Há. DA europeas

DA americanas
Capacidad talajera total DA europeas

DA americanas

56.4 Hás.
93.1 %

6.9 %
3.228.6 Kg/Há.

45
0.9 UA/Há./temporada
1.35 UA/Há./temporada

50.76 DA/temporada
73.44 DA/temporada·
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CUADRO N° 26

FRECUENCIA ESPECIFICA Y RENDIMIENTOS DE MATERIA
SECA DE LA VEGA

Especie

J Unc.M baLt{c.M
CaJ1..ex gayana
Heieoc.h~ albib~ac.teata

P1.a.n:tag o baJ1..bata
Ho~dewn c.omo-6wn
VMba tenu.i-6
A-6~agalM depau.p~a.tu.-6

Frencuencia en
350 Ptas. (%)

61.4
52.9
31 . 7
11 .4
4.0
1.1
0.6

Rendimiento materia
Seca - Kg/Há.

1.280.8
1 .156.7

565.7
126.1
80.4
12.6
6.3

D.- ANALISIS y DISCUSION DE RESULTADOS

Con los resultados obtenidos se efectuará un análisis primero individual de
cada vega y posteriormente un análisis comparativo de las cuatro vegas evaluadas.

D.l.- Análisis por Vega

a) Vega "La Colgada"

La composición botánica de la vega "La Colgada", indica la presencia de espe
cies que por sus características, de acuerdo a los criterios de evaluación
antes descritos, es de buena calidad destacando la ausencia de especies sin
valor forrajero.
La especie dominante es Calamag~o-6.ti-6 nulva,que tiene la calidad forrajera
más alta de todas las especies evaluadas, y dada su frecuencia 52.25% en el
total de la vegetación existente en la vega, aporta el 74.5% al total de ma
teria seca producida.
Las otras especies registradas (Fe-6tuc.a l~ge-6een-6, Heieoc.h~ albib~a~teata

y Junc.u.-6 bal.tic.~s) presentan frecuencias similares entre sí y consecuentemen
te aportan proporciones similares al total de materia seca.
Siendo el recubrimiento total de la vegetación de 78.3%, el volumen de mate
ria seca producida, revela la alta densidad de las especies en la zonacubier
tao
Heleoc.~ albib~ac.te~a es una especie herbácea de baja altura - 10 a 15
cm . - con hojas de consistencia semi-carnosa, ligeramente fibrosas, pocolig
nificadas dada su flexibilidad, con ápices escasamente punzantes. Tales ca ~

racterísticas podrían indicar palatabilidad y digestibilidad adecuada para el
animal, si bien no existen antecedentes al respecto y la vega, como se indi
cada en el capítulo de manejo actual, no había sido talajeada en las dos úl
timas temporadas.
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Características similares en cuanto a calidad presenta Calamag~o~~ 6ulva,con
la ventaja adicional de poseer mayor altura - aproximadamente 80 cms. - y. ser
perenne.
F~tu~a ~g~~e~ y Jun~~ b~ti~~ son especies de hojas mas fibrosas y api 
ces punzantes, disminuyendo así su palatabilidad y digestibilidad.
Por lo anteriormente señalado, el Valor Pastoral de la vega "La Colgada" es a!.
to - 64 - valiendo como referencia la comparación con los valores pastoralese~

tablecidos para Europa donde se clasifica.ría como pradera de buen valor pastc
ralo Su equivalencia es de 1.92 DA americanas/Ha./temporada (1.3 DA europeas).
Siendo la superficie de la vega de 24.4 Hás., su capacidad sustentadora total
es de 46.8 DA americanas por· temporada (31.7 DA europeas).
La relación de esta capacidad sustentadora, de acuerdo a la tabla de equivale~

cias ya presentada, corresponde a cargas alternativas de:

1.9
1.5

15.98
9.5
7.4

vacas maduras, o novillos de 400 Kg/Ha.
caballos de 3 años o mayores/Ha.
corderos o cabritos menores de 1 año/Ha.
ovejas o cabras con o sin crías/Há.
carneros o chivatos/Ha.

b) Vega "Piuquenes"(Rio'Turbi6}

Las especies identificadas en la vega "Piuquenes" indican una composiclon bot~

nica variada con ejemplares de buena calidad y ejemplares sin valor para el g~

nado.
Entre las especies de mejor calidad forrajera destacan Calamag~o~~ 6ulva,con
una frecuencia de 17.5%, Poa annua (4.5%) y Poa holci6orom~ con una frecuencia
de 6.8%.
De menor calidad son C~ex gayana, con una frecuencia de 6.5%¡ Pato~ia ~ande0

tina - 5.3% de frecuencia¡ Ad~mia ~emyana con 1.5% Y N~tanth~ ~a~pdo.6uX

(0.3%).
Ho~de.u.m ~omo~um, F~tu.~a ~g~c.e~, Stipa dlAY!.JophyUa y Ju.n~~ baltic.~ se p~

drían considerar como de regular valor forrajero dada su mayor fibrosidad, no
obstante, ~us respectivas frecuencias son altas, siendo F~tu.~a ~g~~etM la
especie dominante de la vega (19.8%).
Sin valor forrajero son Calan~nia Gi~~~, V~ba te~, Vonophytum andi~o

la y Ni~ouana ~o!Lymbo.6a que se presentan en poca cantidad. 
Los éonceptos aquí señalados de calidad forrajera se basan en las característl
cas de las especies y en las observaciones de terreno, en cuanto a consumo se
lectivo del ganado que se encontraba pastoreando la..vega en el período de eva
luación.
En cuanto al alto volumen de materia seca producida por la vega - 11.408.5 Kg/
Ha. - el 74.1% de esta es aportado por las tres especies dominantes F~tu.~a ~

g~~e~, Calarnag!Lo.6W 6ulva y Ju.n~~ ba1;t-.-i~~, destacando que C. ñulva aún te-=
niendo menor frecuencia que F.~g~~er~, aporta mayor cantidad de materia seca
que esta, lo que se debe a la mayor densidad de su follaje y altura de sus in
florescencias.
Efectuando el mismo analisis respecto al aporte de las especies a la. materia
seca total, ahora desde el punto de vista de la calidad de estas, se tiene que
las tres especies de mejor aptitud forrajera (C.6ulva, P.holci6o~ y P.annua)
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aportan el 37.9% del total; las especies consideradas de menor calidad que las
anteriores (C.gayana, P.ctav~e¿tina, A.~emyana y N.~ae¿r~o~~~J aportan el
10.5%.
Las especies de regular valor forrajero (H.~omo~um, F.ft~ge¿~e~,S.~hhy~orhytta

y J.balti~~) contribuyen con el 50.3% al total de materia seca producida por
la vega.
Este análisis indicaría que si bien la vega puede ser considerada como muy bue
na en cuanto a producción de materia seca, su calidad, desde el punto de vista
de la digestibilidad no es homogénea, ya que un 50.3% de la misma es de bajad~

gestibilidad.
Esta situación se refleja en el valor pastoral, que no obstante la extensiónde
la vega, su variada composición botánica, su alto porcentaje de recubrimiento y
el gran volumen de materia seca, es de 45, que comparado con las referenciase~

ropeas correspondería a una pradera de regular valor. Su capacidad talajera t~

tal es de 442.1 UA americanas por temporada (353.7 DA europeas por temporada).
Esta capacidad sustentadora de la vega, según las equivalencias dadas, represe~

ta cargas alternativas de:

1. 35
LOS

11 .25
6.75
5.19

vacas maduras o novillos de 400 K9/Há.
caballos de 3 años o mayores/Há.
corderos o cabritos menores de 1 año/Há.
ovejas o cabras con o sin crías/Há.
carneros o chivatos/Há.

e) Vegas del Río Claro

La composición botánica de todas las vegas del Río Claro en general es relati
vamente homogénea, salvo especies subdominantes que aparecen en sectores muy
localizados. En tanto, las especies más comunes son las descritas para las ve
gas evaluadas.
La vega "Piuquenes", con un recubrimiento del 100%,presenta una composición bo
tánica en que la especie dominante es ]un~Uh bO~~Uh que representa el 50% d~

la frecuencia específica en el total de especies, seguida por Het~o~h~ afb~

bnacteata con un 35.3%, C~tha andi~ofa con un 22.3%. Pato~ia ~ande¿tina y
T~6ofium megafanthum presentan proporciones similares en cuanto a frecuencia.
El total de materia seca producida por la vega - 5.012 Kg/Há. - es aportada en
un 45. 9 % por ] W1~Uh bcltU~Uh, en un 25. 4 % po r Heteo~h~ afbibnacteata en tan
to Co.Ltha ancL¿~ota aporta el 13%, Pato~ia ~aYtde¿una, TJt-¿6ofium megafaru:hum y
Poa hol~6o~ en conjunto aportan un 15.5%.
Desde un punto de vista de calidad de la materia seca producida, se puede con
siderar que H.afbib~a~teata, T~6ofium megafanthum y Poa hof~6orJn{~ son las
especies de mejor calidad forrajera y aportan en conjunto el 34.S% del total ,
vale decir, que del tota.l de materia seca 1.745.4 Kg/Há. es de buena calidad en
cuanto a digestibilidad y palatabilidad. Las restantes especies como ]unCLU baf
u~~ y Pato~ia ctande¿una son especies menos digeribles y palatables, por ser
más fibrosas y de hojas más rígidas y punzantes.
El Valor Pastoral de la vega es de 4S, que de acuerdo a la referencia europea,
representaría una pradera de regular valor, no obstante es necesario conside 
rar que esta vega estaba sometida a fuerte presión de pastoreo. Su capacidad
sustentadora total es de 58.75 DA am~ricanas/temporada (39.16 DA europeas por
temporada) .
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La equivalencia con los tipos de animales da las siguientes alternativas de
carga:

1.44
1. 15

11.99
7.2
5.53

vacas maduras o novillos de 400 Kg/Ha.
caballos de 3 años o mayores/Ha.
corderos o cabritos menores de 1 año/Ha.
ovejas o cabras con o sin crías/Ha.
carneros o chivatos/Ha.

La vega "Cenizas", ligeramente mas extensa que "Piuquenes", presenta una compo
sición botanica un tanto diferente, manteniendo en común JUn~~5 b~t[~~ y He~
feo~h~ o~b¡bhacteata, que en conjunto con Cahex gayana representan lastres
especies de mayor frecuencia en la vega con un 61.4%, 31.7% Y un 52.9% respec
tivamente.
De estas especies es H.afb¡bhacteata la de mejor calidad, aportando el 17.5% al
total de materia seca.
J.batt{~~5 y Cahex gayana, especies mas fibrosas y por tanto menos digestibles,
aportan el 75.5% al total de materia seca producida.
Respecto a las restantes especies presentes destaca la aparición de Ahthagaf~

depaupeh~, especie tóxica para el ganado, si bien es muy baja su frecuencia.
La composición botanica indicada y el manejo a que se encuentra sometida expli
can el Valor Pastoral obtenido de 45, inferior a "Piuquenes", siendo su capaci.
dad sustentadora total de 73.44 DA americanas/temporada (48.96 DA europeas/te~

parada), superior a la de "Piuquenes" por ser su superficie mayor.
Esta capacidad sustentadora equivale a cargas alternativas de:

1. 35
1.08

11.25
6.75
5.19

vacas maduras o novillos de 400 Kg/Ha.
caballos de 3 años o mayores/Ha.
corderos o cabritos menores de 1 año/Ha.
ovejas o cabras con o sin crías/Ha.
corderos o chivatos/Ha.

D.2.- Análisis Comparativo

El analisis global comparativo de estos elementos permite revisar las caracte
rísticas individuales, a la luz de un criterio integrador que valora las caracterís
ticas botanicas y de valor forra~ero en conjunto con aspectos practicas de utiliza~

ción.
Para mejor fundamentar dicho analisis, en el Cuadro siguiente, se presenta una

síntesis de las principales características de las vegas evaluadas.
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CUADRO NQ 27

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS VEGAS EVALUADAS

Supe!. Recubri Suelo sin Rendimiento Valor Capacidad susten-
ficie miento Vegetación materia se- Pasto- tadora total UF.

Vegeta- ca total ral so americanas/tempo-
ción bre 100 rada

(Há. ) (%) (%) (Ton/Há. )

Vega "La Col
-

gada" 24.4 78.3 21.7 9,45 64 46.84
Vega "Piuqu2:..
nes" (R. Turbio) 641.47 72.0 28.0 11,41· 45 865.98
Vega "Piuqu2:..
nes" (R.Claro) 40.8 100.0 5,01 48 58.75
Vega "Ceni -
zas" (R. Claro) 56.4 93.1 6.9 3,23 45 73.44

Con respecto a la capacidad sustentadora de las vegas evaluadas en el Cuadro
siguiente se presenta la síntesis expresada en cargas alternativas

CUADRO N° 28

CAPACIDAD SUSTENTADORA TOTAL VEGAS EVALUADAS EXPRESADA
EN CARGAS ALTERNATIVAS/TEMPORADA

Vega Vega "Piuquenes" Vega "Piuquenes" Vega "Ceni-
Tipos Animales "La Colgada"· (Río Turbio) (Río Claro) zas" (Río

Claro) .

Vacas maduras o novi
llos de 400 Kg. 46.36 865.98 58.75 76.14
Caballos de 3 años o
mayores 36.6 692.78 46.9 60.91
Corderos o cabritos
menores de 1 año 389.91 7.216.53 489.19 634.5
Ovejas o cabras con
o sin crías 231.8 4.329.92 293.76 380.7
Carneros o chivatos 180.56 3.329.22 225.62 292.72

De los valores expuestos se puede concluír que todas las vegas estudiadas pu2:..
den ser calificadas como de excelente calidad, considerando que son praderas natu-
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rales con sistemas de manejo adap~ados en alguna medida a consideraciones económi
cas en cuanto a rentabilidad, por ende no estrictamente técnicos.

La vega "La Colgada" reune las mejores condiciones forrajeras por la calidad
de su composición botánica que condiciona así la de la materia seca producida, y
su alta capacidad sustentadora, comparable a una pradera artificial de riego conm~

nejo óptimo, por tanto con rendimientos óptimos, no obstante se ve limitada o afe~

tada en su aprovechamiento por su reducida extensión derivada de la morfología zo
nal, por su situación geográfica que dificulta la accesibilidad y por las condicio
nes climáticas imperantes que limita su período de utilización. Estos factores pa
recen ser determinantes en su uso sólo eventual.

"Piuquenes" del río Turbio, produce la mayor cal"1tidad de materia seca, no obs
tante su capacidad sus·tentadora es inferior a "La Colgada". Siendo la más extensa
de las vegas evaluadas, cuenta con fácil accesibilidad y la topografía suave de
sus laderas posibilita el aprovechamiento nocturno constituyendo un resguardo de
las bajas temperaturas y un complemento de la alimentación del ganado, como parte
del sistema de manejo habitual.

Sin embargo, la calidad de las especies dowinantes es deficiente, disminuyen
do casi a la mitad la calidad de la materia seca producida. Por otra parte, laine~

tabilidad climática y la existencia de pequeños sectores pantanosos de gran peli 
grosidad para los animales, que se encuentran incluídos en el Elemento N° 1, así
como la extensión del Elemento N° 3, definido como de piso seco arenoso pedrego~o,

que también ocasiona problemas al ganado. Estos factores disminuyen relativillnente
el gran valor de la vega por su capacidad productiva de nateria seca.

Así las vegas del Claro presentan menos elementos limitantes que "La Colgada"
y "Piuquenes", ya que si bien la calidad de su composición y el volumen y la cali-
dad de la materia seca producida son comparativamente inferiores a las restantesv~

gas, presenta una serie de ventajas que en orden de importancia son: facilidad de
acceso; sistema de manejo largamente probado, muy controlado con carga animal red~:

cida; estabilidad en los períodos de utilización dada la menor rigurosidad climát~

ca y, por último su gran extensión, al estar constituída por una sucesión de vegas,
que permiten aplicar el sistema de manejo descrito, de veranadas e invernadas. con
rotación de zonas de pastoreo, posibilitando su aprovechamiento a lo largo de todo
el año.

La utilización casi exclusivamente por ganado mayor permite una mejor conser
vación de la vegetación.

Cabe destacar, derivado del sistema de manejo la existencia de cierta "infra
estructura" de carácter permanente para la protección nocturna de pastores o arri~

ros, representada por "refugios" habitualmer,te provistos de corrales para los ani
males, 10calizaGos en sectores con abundante disponibilidad de vegetación arbusti-
va leñosa, aptos para su aprovechamiento como material combustible, entre los cua
les destaca la llareta (L~etia Qompacta), que aparece aproximadamente a los 3.100
m. de altura.

En síntesis, el análisis comparativo sitúa a todas las vegas evaluadas en un
mismo nivel de calidad óptima, siendo las mejores características de "La Colgada",
compensadas por la facilidad de acceso y estabilidad del período de utilización de
"Piuquenes" del Turbio y de las vegas del Claro.
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D.3.- Generalización de Res~ltados

Como se señalara, en la elección de las vegas a evaluar se aplicó un criterio
de selección basado fundamentalmente en la representatividad de éstas en los dis 
tintos sectores de vegas que configuran en conjunto el recurso estacional del valle
del Elqui.

De acuerdo a los antecedentes disponibles estos sectores donde se localiza el
recurso, los dos afluentes del río Elqui, el Claro y el Turbio, y en éste último
sus respectivos afluentes, más el sector de los afluentes del río Carmen de la 111
Región.

Sólo a modo de un primer intento por dimensionar el potencial del recurso ve
ranadas en el valle del Elqui, se extenderán los resultados del Valor Pastoral, y
por ende de carga animal de cada vega a los sectores respectivamente representados,
cuya superficie se ha medido sobre las cartas bases del I.G.M., escala 1:50.000.

a) Sector de vegas de características representadas por la Vega "La Colgada".

La Vega "La Colgada" se consideró representativa de las vegas localizadas so
bre los ríos Primero, Del Medio, Sancarrón y quebradas tributarias de algunos
de estos ríos. La individualización de estas vegas, su superficie y carga ~n~

mal estimada de acuerdo a,los valores obtenidos para "La Colgada" se presenta
en el Cuadro siguiente:
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CUADRO N° 29

VEGAS DEL ,SECTOR REPRESENTADO POR LA VEGA "LA COLGADA"

Vega Superficie Capacidad Sustentadora
(UA americana/Vega/tero

.(Há. ) parada) •

Vegas localizadas sobre el río
Primero:
Vega Cruz Zapata 22.5 43.2 (28.8) ( 1)
Vega Pedernales y Pirca Atravesada 95.0 182.4 (121.6)
Vega Pedri to 5.0 9.6 (6.4)
Vega San Pedro 7.5 14.4 (9.6)
Vega Los Cuartitos 21.3 40.89 (27.3)
Vega Larga 42.5 81.6 (54.4)

Vegas localizadas sobre el río
Del Medio:
Vega Los Perines 40.0 76.8 . (51 .2)
Vega El Cruzadero 10.0 19.2 ( 12.8)
Vega La Piedra 20.0 38.4 (25.6)
Vega Río del Medio 12.5 24.0 (16.0)

Vegas localizadas sobre el río
Apolinario:
Vega Los Soberados 12.5 24.0 (16.0)
Vega Las Conchitas 12. ~ 24.0 (16.0)

Vegas localizadas sobre el río
Sancarrón:
Vega La Veta 5.0 9.6 (6.4)
Vega Los Puquios 20.0 38.4 (25.6)
Vega El Cruzadero 10.0 19.2 (12.8)

Vegas sobre Quebradas tributarias
del Río Primero:

. Vega Los Champones 37.5 72.0 (48.0)
Vega Infiernillo 40.0 76.8 (51 .2)
Vega La Varilla 33.5 43.2 (28.8)
Vega La Suerte 3.75 7.2 (4.8)

TOTAL 440.05 844.89 (563.35)

(1) Cifra entre paréntesis representa capacidad sustentadora expresada en DA euro
peas.

Según se observa, el conjunto de vegas que se localizan sobre afluentes d8l
río Carmen, suman una superficie de 464.45 Hás., incluyendo "La Colgada", con
una capacidad sustentadora total conjunta de 891.74 unidades animales america
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nas por temporada, la que eql.üva,ldría a la.s siguientes cargas alterna~ivas por
temporada:

891 .74 vacas maduras o novillos de 400 Kg.
713.39 caballos de 3 años o mayores

7.431.16 corderos o cabritos menores de 1 año
4.224.45 ovejas o cabras con o sin crías
3.429.76 carneros o chivatos

Esta capacidad sustentadora total del sector de vegas, calculada sobre la base
de los resultados de la evaluación de "La Colgada", deben ser analizados a la
luz de dos elementos ya enunciados, que son la posibilidad de algún grado de
sobre-estimación de los valores dado el no pastoreo de la vega en dos tempora
das y la circunstancia de que las vegas cuya superficie se ha incluído en el
listado precedente son las que aparecen identificadas como tal en la carta l.
G.~. 1:50.000 Los Cuartitos, las qne representan el total de las vegas existe~

tes ,ya que sobre el sector adyacente no se dispone de cartografía. Por atrapar
te en las cartas no aparecen los límites exactos de cada vega, habiéndose est~

blecido como tal la zona donde se presenta la simbología correspondiente y las
curvas de nivel inmediatamente adyacentes a esta simbología, de manera que su
superficie puede estar sujeta a modificación.

b) Sector de vegas de característ.icas representadas por la Vega "Piuquenes 11

Río Turbio.
del

El sector representado por "Piuquenes", corresponde a las vegas localizadas s~

bre los ríos Turbio, L~ Laguna, lncaguaz y San Andrés y quebradas tributarias
de estos ríos. Para el cálculo de su capacidad sustentadora se ha usado el va
lar obtenido en "Piuquenes".
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CUADRO N° 30

VEGAS DEL SECTOR REPFESENTADO POR "PIUQUENES"DEL RIO TURBIO

Vega Superficie

(Há. )

Capacidad Sustentadora to.
tal (UA americanas/tempo~

rada)

Vegas localizadas sobre Quebra
das tributarias del río Turbi~:

Vega Ojos de Agua (Qda.Pastos
Largos)
Vega Balala (Qda.Balala)
Vega Guanacos Helados (Estero
Los Tilos)
Vega La Cortadera (Estero Los
Tilos)
Vega Balalita (Qda.Balalita)

Vegas localizadas sobre el río
San Andrés:
Vega Las Tierras
Vega Las Lagunitas
Vega El Trozo de San Andrés

Vegas localizadas sobre el río
Incahuaz:
Vega Ojitos de Agua
Vega La Laguna
Vega Los Soberanos
Vega Los Champones
Vega Los Hoyuelos

Vegas localizadas sobre Quebr~

das tributarias del río Incahuaz
Vega El Cepo (Estero El Cepo)

TOTAL

12.5
7.5

5.0

10.0
2.5

7.5
32.5
65.0

5.0
165.0

17 .5
60.0
35.0

25.0

450.0

16.88
10.13

6.75

13.5
3.38

10.13
43.9
87.75

6.75
222.75
23.63
81.0
47.25

33.75

607.55

(11.25)
(6.75)

(4.5)

(9.0)
(2.25)

(6.75)
(29.25)
(58.5)

(4.5)
(148.5)

(15.75)
(54.0)
(31.5)

(22.5)

(405. O)

( 1 )

(1) Cifra entre paréntesis representa la capacidad sustentadora expresada en DA
europeas.

Las vegas del sector en conjunto representan una superficie de 1.091.47 Hás.
incluyendo "Piuquenes", cuya capacidad sustentadora total es de 1.473.48 DA
americanas/temporada. Esta capacidad equivale a las siguientes cargas alter
nativas:

1.473.48
1.178.78

12.279.0
7.367.4

vacas maduras o novillos de 400 Kg/temporada.
caballos de 3 años o mayores/temporada.
corderos o cabritos menores de 1 año/temporada
ovejas o cabras con o sin· crías/temporada
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5.667.23 carneros o chiva~os/temporada.

Las consideraciones hechas en el caso de "La Colgada" son válidas en cuanto al
número de vegas y su superficie, no así en cuanto a la posible sobre-estima
ción de la capacidad sustentadora, ya que "Piuquenes" a la fecha de evaluación
había sido ya sometida a pastoreo.

c) Sector de vegas de caract.erísticas representadas por Vega "Cenizas" y "Piuque
nes" del río Claro.

La generalización de resultados de "Cenizas" y "Piuquenes" a todas las vegas
del río Claro, no ofrece dudas en cuanto a número, superficie, calidad forraj~

ra ni capacidad sustentadora, dado que en la recolección de antecedentes en t~

rreno todo el sector fue recorrido previo a la selección. Las restantes vegas
asimiladas corresponden a aquellas localizadas en quebradas tributarias del río
Claro y Cochiguas, que según sus usuarios poseen las mismas características del
Claro y están sometidas al mismo tipo de manejo.
La capacidad sustentadora ha sido calculada en base a un valor promedio de los
obtenidos para "Cenizas" y "Piuquenes".

CUADRO N° 31

VEGAS DEL SECTOR REPRESENTADO POR "CENIZA" Y "PIUQUENES" DEL
RIO CLARO.

Vega Superficie

(Há. )

Capacidad Sustentadora
(UA americanas/Vega/tern
parada) -

Vegas localizadas sobre quebr~

das tributarias del río Claro:
Vega Quebrada Larga
Vega de Yañez
Vega Quebrada de Yañez
Vega de Muñocito

Vegas localizadas sobre quebr~

das tributarias del río Cochi
guas:
Vega El León
Vega Quebrada Las Ciénagas
Vega La Chinguillita

Vega localizada sobre Quebr~

da Elqui:
Vega Quebrada Elqui

TOTAL

190.0
55.0
18.75
22.5

60.0
47.5
22.5

70.0

511 . 25

264.1
76.45
26.06
31. 28

83.4
66.03
31.28

97.3

710.65

(176.7)
(51.15)
( 17 • 4)
( 20 .92)

(55.8)
(44.2)
(20.92)

(65. 1)

. (475.46)
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El conjunto de vegas señaladas, mas la sucesión de vegas del Claro con una s~

perficie de 1.315. O Há. I inc"luyendo "Cenizas" y "Piuquenes" I cubren una super
ficie de 1.826.25 Ha., cuya capacidad sustentadora conjunta equivale a 2.538~5

DA americanas por temporada, la que expresada en carga animal por distintos
tipos de animal, da las siguien"tes alternativas:

2.538.5
2.030. O

21.154.2
12.926.72
9.765.36

vacas maduras o novillos de 400 Kg/temporada
caballos de 3 años o mayores/temporada
corderos o cabritos menores de 1 año/temporada
ovejas o cabras con o sin crías/temporada
carneros o chivatos/temporada

Los resultados expuestos indican claramente que el sector de vegas del Claro
y del río Cochiguas presenta el mas alto potencial como recurso estacional,fun
damentalmente por su extensión y por el sistema de manejo orientado hacia gill1a
do mayor, casi con exclusión de caprinos y con carga reducida, no superior a
700 cabezas por temporada en las vegas del Claro.
La síntesis que se presenta en el Cuadro N° 32 permite apreciar en conjunto las
capacidades sustentadoras de los sectores de vegas, expresadas en cargas alter
nativas.

CUADRO N° 32

CAPACIDAD SUSTENTADORA TOTAL GENERALIDADA A LOS SECTORES DE VEGAS
REPRESENTADOS POR LAS VEGAS EVALUADAS,EXPRESADA EN CARGAS ALTERNA
TIVAS.

Tipos de Animales

Vacas maduras o novi
llos de 400 Kg.
Caballos de 3 años o
mayores
Corderos o cabritos
m",nores de 1 año
Ovejas o cabras con
o sin crías
Carneros o chivatos

Sector Vegas
representadas
por Vega "La
Colgada"

891. 74

713.99

7.431.16

4.224.45
3.429.76

Sector Vegas
representadas
por Vega "piu
quenes" (R. Tu~
bio)

1.473.48

1.178.78

12.279.0

7.367.4
5.667.23

Sector Vegas
representadas
por Vegas "piu
quenes" y "Ce
nizas(R.Claro)

2.583.5

2.030.82

21.154.37

12.926.72
9.765.36

A la luz de los antecedentes expuestos y suponiendo que el ganado registrado
por el Retén de pisco Elqui, fuera el total o casi el total de animales que
trashuman hacia el sector, cuyo promedio en el período 1969-1979 fue de 408
animales/temporada, se puede considerar que el potencial de las vegas del sec
tor del río Claro estaría sub-utilizado. Aún cGando es necesario considera~
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que pueden estar haciendo uso del recurso animales no trashumantes de propie
dad de los habitantes del sector y que por lo tanto, su movimiento no puede
ser registrado.y, que también puede existir algún porcentaje de ganado que h~

ga uso de esta vega a través de otros accesos distintos del citado, de todas
maneras, dichas cantidades no serían mayormente significativas, ya que una
gran parte del ganado mayor existente en el valle, pertenece a las grandes pro
piedades que disponen de recursos costeros para los períodos críticos y sól~
en caso de años extremadamente secos trashuman.
Aún así, considerando estas dos posibilidades de mayor carga sobre las vegas,
el recurso estaría siendo utilizado en forma ineficiente, aún cuando un crit~

rio de preservación de la clillierta vegetal podría abogar en favor de mantener
una baja carga, no obstante el mismo sistema de manejo usado, controlado y
con una rotación de sectores de pastoreo, permite la utilización del recurso
en forma racional, esto es el aprovechmniento de todo el potencial sin dete 
riorar el recurso.
En el caso del sector de vegas representadas'por "Piuquenes" del río Turbio,
de acuerdo a los antecedentes disponibles de carga animal por temporada, en 
tregados por los usuarios de la vega "Piuquenes", 3.000 cabezas total entre
ovinos y caprinos, así corno la carctidad de animales registrada en el Retén de
Huanta, que en promedio para el período 1968-1979, es de 10.896 cabezas, con
predominio neto de caprinos y en segundo lugar ovinos, indicaría un ajuste e~

tre el potencial del recurso y su utilización actual, no mostrando la vegeta
ción al menos en "Piuquenes", signos notables de deterioro.
Respecto al sector de vegas representado por "La Colgada", la no disponibili
dad de antecedentes respecto a carga actual, impide formular un juicio sobre
su nivel de utilización actual con respecto a su carga potencial. No obstante
lo cual, en base a la' carga de 500 cabezas, entre ovinos y caprinos, indicada
por los arrieros corno la usual para la vega, puede asumirse que también habría
concordancia entre la carga actual y la potencial.
En conjunto los tres sectores de vegas representan la casi totalidad del re 
curso disponible en el valle del Elqui, cuyo potencial estaría dado por una
superficie de 3.383.17 Há. de vegas, con una capacidad sustentadora total de
4.903.72 unidades animales americanas por temporada.
De acuerdo a la tabla de equivalencia dicha capacidad sustentadora correspon
dería a las siguientes cargas alternativas:

4.903.72
3.922.97

40.864.33
24.518.6
18.860.46

vacas maduras o novillos de 400 Kg/temporada.
caballos de 3 años o mayores/temporada.
corderos o cabritos menores de 1 año/temporada.
ovejas o cabras con o sin crías/temporada
carneros o chivatos/temporada.

En el análisis comparativo antes expuesto, se han formulado apreciaciones res
pecto al potencial de cada sector de vegas, en relación a su uso actual de a
cuerdo a los antecedentes disponibles.
Considerando ahora el valle en su conjunto, a fin de establecer este tipo de
relación se ha estimado como base del aprovechamiento actual la cifra prome
dio de animales movilizados en el período 1968-1979, obtenida de los regis
tros de los Retenes de Huanta y pisco Elqui en conjunto, que es de 11.301 c~

bezas y su estructura para efectuar las equivalencias con unidades animales ,
antecedente que se incluye en el Cuadro N° 7 del capítulo de &~tecedentes Ge-
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nerales. Al no disponer de información sobre edad y sexo para cada especie,y
por ende las respectivas UA se han asumido los siguientes supuestos:

Para el ganado caprino, que representa el 82.6% del total movilizado anualmen
te, se ha aplicado la estructura tipo determinada para la masa caprina de la
Región, obtenida sobre la base de encuestas efectuadas por lREN en Febrero de
1977, que indica la siguiente composición:
Cabras madres: 66.85%
Crías (machos y hembras) 31.02%
Chivatos: 2.13%
Para la masa ovina se ha considerado la siguiente composición interna:
Ovejas madres: 74.7%
Crías 22.8%
Carneros 2.5%
Los caballares, mulares y asnales, se han considerado en conjunto, como equi
valentes a 1.25 UA,cada cabeza.
Los bovinos se han asimilado a 1 UA.

En base a estos supuestos y según la estructura indicada, actualmente estarían
siendo ocupadás las siguientes Unidades Animales:

los datos expuestos, en la actualidad, estaría siendo ocupado el
capacidad sustentadora total potencial determinada para el valle

Tipo Animal

Bovinos
Caballares
Mulares
Asnales
Ovinos
Caprinos

TOTAL

De acuerdo a
50.51% de la
del Elqui.
Esta subutilización
sector de vegas del
mayor y se somete a
del potencial.

del recurso podría ser
río Claro, que como se
carga muy restringida,

Unidades Animales

72 UA
221.25 UA
185 UA
243.75 UA
251.86 UA

1.647.4 UA

2.621.26 UA

atribuída al sistema de manejo del
se~alara, esta orientado al ganado
redundando en un desaprovechamiento
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V.- CONCLUSIONES

El análisis crítico de los antecedentes expuestos y los resultados obtenidos
permiten concluír lo siguiente:

Las características ecológicas de la IV Región, que configuran períodos crí
ticos de disponibilidad forrajera para una masa ganadera importante, que su~

tenta alrededor del 25% de la población regional, ha condicionado la inclu 
sión de la trashumancia hacia la Cordillera, en el período estival, en elsi~

tema de manejo tradicional practicado, de allí que consecuentemente con los
objetivos del estudio, la evaluación efectuada constituye una primera aproxl
mación al potencial real de las veranadas, pretendiendo sentar las bases pa
ra el desarrollo de un modelo de análisis de éstas,válido para toda la zona
del país donde se utiliza este recurso estacional.
Si bien el área de trabajo se circunscribió sólo a la provincia de Elqui,re
presenta la etapa siguiente del trabajo realizado por X.Aranda, prácticamen
te único referido al problema.
Los resultados obtenidos confirman el potencial de las veranadas como recur
so estacional de producción forrajera, altamente valiosa en cuanto a calidad
y cantidad, razón por la cual resulta fundamental su manejo racional en or
den a su conservación.
Las consideraciones anteriores se refuerzan desde un punto de vista socioló~

gico-cultural, dada la vocación pastoril de los ganaderos del secano.
Desde el punto de vista metodológico, cabe señalar que el esquema planteado
permitió cumplir cabalmente los objetivos propuestos, no obstante lo cual,la
magnitud y dispersión del recurso parece requerir de un área de trabajo ma
yor que la abarcada, sin restarle a esta su representatividad y por ende, a
decuada selección.
En este mismo sentido, la elección de la época de evaluación resultó adecua
da, ya que si bien las condiciones climáticas son de por sí limitantes, fue
posible detectar distintos niveles de utilización, en lo que a período utill
zado y masa ganadera sustentada se refiere ..
La escasa disponibilidad de bibliografía, así como la carencia de fotografías
aéreas del sector cordillerano, agravado en el caso específico de la vega"La
Colgada" por la inexistencia de cartas topográficas bases, impidió una adecu~

da planificación previa de la campaña de terreno, con los consiguientes pro
blemas de aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, económicos y de
tiempo.
Parcialmente este problema fue solucionado con un sobrevuelo de reconocimien
to que permitió configurar una visión general del área.
A nivel de la evaluación misma, cabe señalar algunos aspectos que no fueron
cubiertos y que el análisis crítico global determinó como necesarios. Estos
se pueden sintetizar en: necesidad de evaluación de las laderas de las vegas
dada su utilización eventual como complemento alimenticio.
Necesidad de registro de antecedentes de suelos, topografía, fauna asociada,
climáticos, etc., (fichas ecológicas) .

. Necesidad de complementar los resultados obtenidos respecto a calidad de las
especies, con análisis bromatológicos y de digestibilidad, a fin de logrart~

tal exactitud en la evaluación.
Necesidad de conformar un equipo interdisciplinario de trabajo para evaluacio
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nes de este tipo, a fin de abordar con la misma intensidad los distintos ele
mentos de estos ecosistemas de montaña.
Respecto al manejo de datos de frecuencia y densidad, se estima conveniente
efectuar su analisis comparando distintas metodologías, que en el marco deun
diseño estadístico, permitan obtener la maxima confiabilidad en los resulta
dos.
En cuanto a los resultados propiamente tales se concluyen los siguientes as
pectos:

. El origen geológico y geomorfológico de las vegas evaluadas es similar .

. El recubrimiento de la vegetación en todas las vegas es alto, superior al 70%
siendo las vegas del Claro las de valores mas altos (93 y 100%).
En términos generales en todas las vegas las especies dominantes corresponden
a Juncaceas, Ciperaceas y Gramíneas, especialmente de los géneros Ju~~Uh y Pa
to~{a; Cahex y Heteo~har~, y Calamag~o~~, F~tu~a y Poa, respectivamente.-

, La vega "La Colgada" presenta la menor variación en cuanto a composición bota
nica, en tanto "Piuquenes" del río Turbio presenta la mayor.

> De acuerdo al criterio de evaluación de calidad forrajera (valores de 1) de
las especies registradas, Cafamag~o~~ 6~va presenta el valor mas alto (8).
En todas las vegas evaluadas s~obtuvo un alto rendimiento en Kg/Há. de mate-

- ria seca, siendo "Piuquenes!' del río Turbio, la que produce el mayor volumen
(11.408.5 Kg/Ha.), no obstante sólo el 28.7% de ésta es aportado por Calanla 
g~o~~ 6ulva, en tanto en "La Colgada", cuya producción es inferior (9.454.-]
Kg/Ha.), Calamag~o~tih 6ulva aporta el 74.5%.
En general, todas l·as vegas analizadas se pueden considerar praderas de muy
buena calidad.
Las condiciones de acceso en general son buenas, siendo "La Colgada" la que
presenta mayores dificultades.
El período de utilización de las vegas estudiadas está limitado por las condi
ciones climaticas propias de cada sector l aGn cuando en general, la entrada se
produce entre Octubre y Enero y la salida entre Abril y Mayo.
En cuanto al estado de la vegetación no se apreció en las vegas estudiadas n~

veles de deterioro notables.
Respecto a manejo, las vegas del Claro con las que estan sometidas a un sist~

ma de manejo mas técnico y controlado, orientado al ganado mayor, no obstante
"Piuquenes" del Turbio presentando un manejo mas rudimentario y menos contro
lado, resulta adecuado a sus fines de sustentación de ganado menor, situación
que se puede extrapolar a "La Colgada", aGn cuando no se pudo apreciar en el
terreno, dada su no utilización en las dos Gltimas temporadas.
La capacidad sustentadora de las vegas evaluadas, -es en general alta y relat~_

vamente uniforme, salvo la vega "La Colgada" que presenta un valor extraordi
nariamente alto equivalente a 1.92 DA americanas/Ha./temporada (1.36 UA euro
peas), que puede estar sobre-estimado por su no utilización en dos temporadas.
No obstante, la apreciación general de estado y la calidad de los recursos de
todas las vegas, confirman su elevado potencial.
Cabe considerar que el año 1978 fue de buena pluviometría en relación a otros,
lo que influye en la mayor disponibilidad de pastos, factor que podría estar
condicionando los resultados obtenidos, por lo que se estima recomendable re
petir la evaluación a fin de contar con series de datos, que representen dis
tintas condiciones climaticas y de manejo.
La extrapolación de los resultados a las vegas no evaluadas, tiene por objeto
lograr una primera aproximación al dimensionamiento del recurso en el valle
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del Elqui, cuya definición real debe ser efectuada a través de una evaluación
extensiva de todas las vegas utilizadas en la trashumancia, identificadas y
localizadas por la información de control de los animales en las aduanas de
los Retenes de Huanta y pisco Elqui.
Los resultados así obtenidos, considerando los niveles de carga actual indic~

dos para las vegas evaluadas, indican una sub-utilización del potencial para
el sector de vegas del río Claro, representado por "Cenizas" y "Piuquenes"¡un
uso racional en el sector de los ríos Turbio-La Laguna-San Andrés-Incahuaz
por el equilibrio entre la carga actual y la potencial.
La no disponibilidad de antecedentes sobre carga actual para el sector de ve
gas de los afluentes dél río Carmen, impide afirmar la situación real de su ~

tilización, no obstante por los datos informales disponibles para "La Colgada",
se podría inferior que su nivel de utilización es adecuado, existiendo coinc~

dencia entre la carga actual referencial y su potencial.
La masa ganadera trashumante registrada en los períodos 1965-1969 y 1976-1979
concuerda con los resultados obtenidos en cuanto a la capacidad sustentadora
de las vegas por sectores.
La trascendencia del fenómeno de trashumancia, en particular para la IV Región
donde la disponibilidad estacional de pasto es más crítica, y en general para
la extensa zona del país dond~ tiene lugar - valle del Huasco al valle del Mau
le - justifican la realización de un estudio integral del fenómeno en toda su
extensión.
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ANEXO N° 1

ESPECIES REGISTRADAS - VERANADAS PROV. DE ELQUI

ANGIOSPERMAS

DICOTILEDONEAS

BUDDLEJACEAE
* Buddleja gayana BENTH

CALYCERACEAE
NM.than.thlUJ cae/.) y.ú.;to.óU--6 (PHI L.) REI CHE

COMPOSITAE
Baccha.J!.M .óagili~s VC
Chae.-tantheJ1.a aceJ1.o.óa REMY
Chae.tan.theJ1.a minuta (PHIL.) CABR.
Chae;tcu1.theJ1.a gnap!w.L{oidlZ/s (REMYj JOHNST
Chuquihaga oppo.ó~úo~a VON
Vonyophytum andicoia WEVV

* Hap.topappuó balahuen REMY
Muli.óia aceJ1..o.óa POEPP. .

* Mutióia iliuúoUa CAV
Mutióia .6inuata CAV
NaMauv.la cumumgü H, e.t A.
Pachyfaena a.tJ1..ipU~¿úoUa VON in H.e.t A.
PeJ1.eUa diveMiúoUa MEYEN
Seneuo oJ1..einlUJ CABR.
Seneuo oJ1..eophyton REMY
Seneuo .6p.
Seneuo fenclUJ PHIL
WeJ1..neJ1..ia pygmea HOOK

CRUCIFERAE
VJ1..aba tenui.6 BARN
HexapteJLa jlUJ.6ieui BARN
Sclúzope.ta1.on J1..upC/StAe BARN

CHENOPODIACEAE
AtAipfex oJ1..eoph.{fa PHIL

* A.tJ1..ipfex podocaJ1..pa PHIL

ESCALLONIACEAE
* E.6cc~onia m~~oidea BERT. ex VC

Acerillo

Chororea

Verbena de 3 esquinas

Hierba blanca
Cadillo
Bailahuen
Romerillo de cordillera
Granadilla, clavel de campo
Clavel de campo

·Hierba santa, oreja de chancho
Chachacoma de raíz

Chachacoma cimarrona

Puntete

Lun, Lunca, Luncalun

(*) Indica especies registradas en camino hacia las vegas, en el mismo sector cor
dillerano.
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AUPHORBIACEAE
* Cotliguay~ integ~~ GILL. et HOOK

GENTIANACEAE
Ge~n~ phO~~ata HAENKE
Gen.t.ianeLt~ o:tto~ (PHI L.lv[UNOZ)

GERANIACEAE
Vivi~n~ ho~e~ (HOOK) KLOTZSCH

HIDROPHYLLACEAE
Ph~c.e.lJ..a c.wnmingü (BENTH.) A.GRAY

LOASACEAE
MeY'.tze.u~ baJúonioid~ URB. et G1 LG.

MALESHERBIACEAE
MaJ..~hehbi~ w~n~ GAY

MALVACEAE
Cw:t.o.JrJ.~ ~ndic.of~ GAY

OENOTHERACEAE
Gayophytwn hwnile JUSS

OXALIDACEAE
Ox~ ~quahho~~ BA~~

Ox~ ~p.

PAPILLONACEAE
Ad~mia atac.~e~~~PHIL

Ad~mi~ c.~pileLtata (CLOS) HAUMAN
Ad~mi~ gayana PHI L
Ad~mi~ gfuLéVl.O.óa HOOK, et ARN.
Ad~mia heJnyana PHIL
Ad~mia .6enru PHI L.
Ad~mia ~pwna WERlJER
Ad~mi~ ~u..btehhanea CLOS
AnaJúlVLophyifu..m gayanu..m (A.GRAY) JACKSON
M~agaJ..M be/L.te.JUanM (MORIS) RUCHE
A~~~gaJ..u..J.¡ depau..pehat~ (PH I L) REY CHE
Thino~l megafanthu..m HOOK

PLANTAGINACEAE
Pf~n.tago bMbat~ FORST
Pfantag o u..n.c.-ta.,f.}/.¡ PCNE

PALEMONIACEAE
GiUa c.haM-tnO.u~ BENTII

PORTULACACEAE
CaJ..andhin,ta .C~e~ü HOOK
CaJ..anc!JU..n.-¿a J.¡ p.

RANUNCULACEAE
C~ha w1dic.ofa GAY
MYO/SMLL.6 apu.a1.M GAY

Colliguay

Genciana de la cordillera

Oreganillo, té de burro

Té de burro, cunCQ~a

Malvilla, malvilla blanco

Pasto de guanaco, Allval

Cuerno

Cuerno

Cuerno de cabra

Hierba loca

Trébol

Maillico
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ROSACEAE
A~aena faevig~ta AIT

* Te.JAag.todún .6tJúc;twn POEPP

RUBIACEAE
Clllidz./shankhia .6p.
CIlli~kh han/uia .6P.

SCROPYLARIACEAE
Cai~eof~ ana~hnoidea GRAH.
Cai~eoia/1..ia bi6fO/1.a LAM.
Cai~eoioA.ia pin.ino~a CAV
Euph!uu,.ta aYL-t1úr..-u~a BENETH
M.únufu.6 dep/"Le.6.6U.6 PHIL, van.piMi.6i PHIL

* M.{;nufU.6 iuteU.6 L.

SOLANACEAE
* Fabiana imb~~~ R.et PAVo
* Soian~~ tom~o REMY
Ni~otiana ~o~ymbo.6a REMY
Ni~otiana a~wTIinatL[ (GRAH.) HOOK

UMBELLIFERAE
Azo~e-f-fa ma~~pó~~a CLOS (Lan~a ~ompa~a)

* G~TInophyton i.6.6atidi~anpum (PRtSL.ex VC) MAT.
* Gymnophyton .6pmo.6i.6/simun PrlIL

VERBENACEAE
Vehbena uniüfo~a PHIL
Ve~beJ1a o~gene.6 PHI L
Ve~bena p.6eude jun~ia GAY

VIOLACEAE
Vioia .6p.
Viow a.6t~a.6 HOOK

Acerillo, pimpinela

Relbún

Placa

Pichi, romero pichi
Tomatillo, natri
Tabaco, monte amargo
Tabaco cimarrán

Llareta de Coquimbo

rica-rica, hierba del incordio

Escarapela, carapela

MONOCOTlLEDONEAS

CYPERACEAE
Canex ge[!fcma VESV.
Canex ~opi~ta STEUVEL
HueodwJú-6 aibibJwc.:teata NEES ~t MEYEN

* S~pU-6 a.6p~ PRESL.

GRM'IINEAE
B~omu.6 ma~antho-6 MEYEN
Ca-famag~o-6w üufva 0 ' KU¡\JTZE
F~st[[~a ~ge.-s~e.J1-S (PRESL.) KU¡\JTH
Fe.6tu~a panda SWALLE¡\J

* Co~ade~a /speuo.6a (NEES et MEYHJ) STAFF
HOi"1.de.wn ~omO.6wn PRESL
Stipa ~h~U-sopiu:..e...u..a VES V.
Stipa pogon~th~a PRESL.

Ñizñil

Coirán
Coirán

Cortadera, cola de zorro
Cola de zorro, cebadilla
Pajonal, coirán amargo
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Poa aJ1n.M L.
Poa hotcJ.6oJtmjA TIRN

JUNCACEAE
Junc.Uó aVLCÜc.ota HOOK
Junc.Uó ba..tlic.Uó Willd
Pato~io c..taVLd~tiVLa (PHIL.) BUCH
O~c.h.tQe an.cün.a PHIL

GYMNOSPERMAS

GNETINfI.E

EPHDRACEAE
* Ephedna aVLcüVLa POEPP.

Piojillo

Unquillo, hunquillo

Pingo - pingo
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