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CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA Y CONSERVACIÓN 
DE LAS LOMAS DE QUEBRADA DE BURROS, TACNA 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Jumé Pizarra Neyra' 

RESUMEN 

Se presentan datos sobre la flora y fauna de la zona denominada 
«Quebrada de burros» (18°03'00" Latitud Sur, 70°49'01" Longitud Oeste) tomados 
en sucesivos muestreos realizados entre noviembre de 1994 y diciembre de 1995. 
También se consigna información general sobre características climatológicas y 
geomorfológicas de la quebrada. Todo lo anterior sirve para demostrar que el lugar 
es único, desde el punto de vista biogeográfico, en la región. 

1. INTRODUCIÓN 

Ala largo de la costa del Perú y Norte de Chile 
existen diversas quebradas secas que reciben aguas 
de escorrentía subterránea ó superficial proveniente 
de la vertiente occidental de los Andes, en los meses 
de lluvia. Pulgar (1970), define a la vegetación de 
lomas como: "vegetación espontánea y efímera, que 
comienza a fines de mayo y dura más o menos hasta 
fines de octubre". Para Pulgar, las lomas ocupan la 
región "Chala" con un intervalo altitudinal de O a 700 
metros sobre el nivel del mar (msnm). Koepcke (citado 
por ONERN, 1986), clasifica a las lomas en seis tipos, 
una de los cuales son las lomas de cactus. 

Aparentemente la "Quebrada de burros" (en 
adelante quebrada-1), tiene todas las características 
de una loma de cactus. Es, hasta el momento, la única 
biocenosis de su tipo en Tacna que conocemos. 

Es preciso reconocer biogeográficamente a 
quebrada-1 para definir el actual estado de 
conservación del lugar, el cual viene siendo explotado 
y deteriorado. El presente trabajo pretende 
sistematizar toda la información obtenida sobre la 
zona con fines de caracterización biogeográfica e 
interpretación ambiental. 

I. Director CEIMA, IINJBG. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES 
- Logística 

Se emplearon los siguientes equipos de 
campo : binoculares marca sotem 8x40, cámara 
fotográfica semi-profesional marca zenith, cámara 
de video V-8 marca sony, regla y wincha de 
medición, termómetro de escala amplia. La 
movilidad fue proporcionada en varias ocasiones 
por la Universidad Nacional de Tacna. 

- El ambiente natural 

Quebrada-1 es una quebrada natural de 
laderas rocosas ubicada en 1800300" Latitud Sur, 
70°49'01" Longitud Oeste. Se encuentra bajo la 
jurisdicción de la Provincia Jorge Basadre, 
Subregión Tacna. 

- Metodologia 
Se usaron las descripciones de Aragón 

(1982), Ostolaza (1987), Flores (1987), Mostacero 
y Mejía (1992) y Zegarra (1994) para caracterizar 
especies botánicas, en especial cactáceas. 

Para caracterización de vertebrados, se 
emplearon las guías de campo de Araya & Millie 
(1986), Fjeldsa y Krabe (1990). La artropofauna 
según diversos autores. 

La ubicación y las características 
morfológicas del terreno se contrastaron con 
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ejemplares de la cada geográfica nacional (1964), 
cuadrángulo La Varada. Para la medición de 
parámetros climáticos (humedad relativa y 
temperatura ambiente) se emplearon termómetros 
de escala amplia, tanto de medida directa como 
en mediciones de temperatura de bulbo húmedo. 

3. RESULTADOS 

a) Inventario biológico 

El inventario biológico tentativo realizado 
hasta diciembre de 1995 está resumido en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO AP 01: Flora y Fauna de Quebrada de burros. 

FLORA FAUNA 

DIVISIÓN CHLOROPHYTA CLASE INSECTA 

Grylus sp. 
Chrococcus sp. Tipula sp 

PaPsia SR. 
Escarabajo del género HidrophYlIdao. 

Enteromorpha sp. Escarabajo de/ género Cerdibates 
Escarabajo del género Phaloria 
°denlos de las Familias Zig optara y 

DIVISIÓN GYMNOSPERMOPHYTA Anisoptera. 
Himenóptere no identificado. 
Termitas del Orden lsoptera 

DiSlichlis &picata Diptero& de la Familia Simulidae. 
Diptero& de la Familia Tabanidae 

Tillandsia wedennam CLASE ARACHNIDA 

Hadruroides lunetas 
Nolana spP Argiops argentara 

Torres spp. 
Otros arácnidos no identificados 

Haagocereus spp' °sopla del Orden Scolopendromorpha 

Neoraimondea s pp OTROS INVERTEBRADOS: 

Gasterópodos no identificados 
CRISUCSOS de la Familia Portiolliondae Weberbacreus spp 
Clase Amplebra 

Ciaron spp BU% &PP. 

lacopersicon chilense 
CLASE REFFILIA 

Microlophus spp 
Phyliodactous genophygus 

Gendellia glutinosa 
Ofidio de Familia Colubridae 

Pluchea ehingoyo Clase Aves 

Phalcobasnus ssp " 
Ipomoea 5PP. Cathartes aura jota 

Ge0Sitta Sep. 
NotiOCheliden cyanoleuca 

Acacia spp. Columba lascula 

Clase Marnmalia Bacepa manejen 

Equina. atinas " 
Cynodon datylon Lama guamos •• 

Hipocamelus antisensis • 
Hidrocotyle bonaeriensis Ras muna ' 

Ratón del Orden Rodentia ••• 

Caracterizados en base a rest s de osamenta. 
" Obsecrados desde lejos. 
"• Caracterizados en base a restos de facas. 

b) Datos climatológicos 

Los resultados de medición de temperatura 

ambiental y humedad relativa fueron los 
siguientes: 

- Temperatura (13 Agosto 1995) 
(8 am = 21°C; 5 pm = 19°C) 

- Humedad relativa (13 Agosto 1995) 
(8 am = 69% ; 5 pm = 71 %) 

Morfología del terreno 

La quebrada sufre una bifurcación en dos 
ramales a una altura de 250 metros de altura. 
Uno de ellos se dirige hacia el Morro Sama en 
dirección Nor Oeste y el otro sigue elevándose 
hacia Cerro Batancito en dirección Nor Este. Es 
la única quebrada con cobertura vegetal entre 
muchos kilómetros cuadrados de desierto. 

En el contexto de quebrada-1 se distinguen 
tres tipos de lomas : 

- Lomas pedregosas: recorren la quebrada por 
aproximadamente 3 Km desde la zona 
supralitoral, en el Océano Pacífico, hasta los 
500 msnm. La capa superficial del suelo es 
escasa en el centro de la quebrada es de tipo 
aluvial y pedregoso en la parle más cercana al 
mar (situada entre Punta Gallinazo y Punta 
Mesa). 

- Lomas arenosas hiperáridas: se encuentran 
superando los 500 msnm, en la cabecera de la 
quebrada, donde parece terminar el nivel del 
ojo de agua. El suelo es de contextura franco-
arenosa y cerca a las laderas es de origen 
aluvial. 

- Lomas arenosas: se encuentran a los lados de 
la quebrada, superando las laderas rocosas. El 
origen del suelo es eólico, con dunas en la parte 
superior de la quebrada. 

Fitosociologia 

Se han determinado las siguientes 
asociaciones vegetales: 

- Asociación Higrófita : con presencia de Bacopa 
monnieri cerca al agua proveniente de una 
fuente al final de la quebrada. Otras plantas 
son Cynodon dactylon, Distichlis spicata, 
lpomoea sp., blidrocotyle bonaeriensis, Acacia 
sp. y una compuesta de cojin no identificada 
cerca al ojo de agua. La flora criptogámica 
resaltante es Enteromorpha sp. 

- Asociación Hiperxerófita : Grindellia glutinosa 
y Tillandsia sp. en lomas arenosas. 
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-Asociación de cactáceas columnares : 
asociación entre Neoraimondea spp. a ff. 
arequipensis y una densidad baja de otras 
fanerágamas como Haagocereus sp., Grindellia 
glutinosa, 	Lycopersicon 	chilense, 
Weberba ereUS spp. sobre las laderas rocosas 
de la quebrada hasta los 500 msnm. 

- Asociación de piso de quebrada : compuesta 
por el grueso de fa ne róga m as, siendo 
predominante Grindellia glutinosa y Distichlis 
spicata. 

Poblaciones animales predominantes 

Entre los vertebrados, las únicas poblaciones 
numerosas son las del Furnárido del Género 
Geositta Estas aves ocupan cuevas altas en la 
quebrada ó cerca a las fuentes de agua. Son 
también numerosas las lagartijas del Género 
Microlophus. Los sapos del género Buda son 
abundantes sólo en la cercanía del ojo de agua. 

Entre los invertebrados se distinguen 
comunidades, como la formada por Cordibates 
spp. y termitas, alrededor de cactus del Género 
Neoraimondea que se encuentran secos; Argiope 
argentata sobre arbustos de Grindellia glutinosa; 
Simúlidos y Tipúlidos cerca a los abrevaderos, 
donde habita Buffo spp, ; Phaleria sp. entre restos 
de excrementos de vertebrados. 

Estado de conservación actual 

La última visita a la zona, realizada el 16 de 
diciembre, revela que la destrucción de la 
quebrada acontece hasta la bifurcación, 
afectando drásticamente la cobertura vegetal, 
obstrucción y desecamiento de riachuelos y 
pozos, destrucción de laderas rocosas y 
ahuyentamiento de especies animales por el 
ruido de las explosiones de dinamita y en 
general, una grave pérdida de la biodiversidad 
en la zona. 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los datos climáticos preliminares revelan una 
humedad relativa media-alta debido a la presencia 
de neblinas cesteras. Pinche (1993), informó que en 
las cercanías de Cerro Meca y Cerro Batancito se 
podían recoger hasta 10 litros de agua de niebla al 
día con colectores de 1 metro cuadrado de superficie 
efectiva durante los meses de niebla. Esto dá una 
idea de lo importante que son las neblinas costeras 
para existencia de la vida en quebrada-1 y las 
posibilidades que tiene para su conservación. Según 

Schemenauer y Cereceda (1994), de 22 países 
estudiados en el mundo, los mejores resultados 
obtenidos en experiencias de recojo de agua de 
nieblas se han dado en Perú y el Sultanato de Omán, 
con promedios de 9-10 litros/dia. 

Los cactus representan las poblaciones más 
numerosas. Algunas de ellas (como las del género 
Haagocereus) han sido recomendadas por Ostolaza 
(1987) para ser incluidas en el apéndice I de CITES. 
Se dan similitudes entre cactáceas que se distribuyen 
altitudinalmente entre O y 200 msnm en Arequipa. 
Villasante y col. (1995), mencionan para ésa zona en 
Arequipa a los Géneros Haagocereus y 
Neoraimondea, las cuales están presentes en 
quebrada-1. La distribución de Neoraimondea ap. en 
pisos tan bajos queda comprobada, y corrige las 
afirmaciones de Zegarra (1994), en cuanto a los cactus 
que habitan el piso de cactáceas columnares entre 
800-900 hasta 2000-2600 metros de altura en la 
provincia de Jorge Basadre. 

Para las lomas de Tacahuay, ubicadas al norte 
de 'te, entre los 150 y 900 msnm, sólo hay similitud 
en la composición florística en cuanto a arbustos como 
Croton sp. y Grindellia glutinosa. 

Para efectos de comparación con otras lomas de 
costa, se ha elaborado el cuadro N°2. 

CUADRO N° 02 : Distribución de Cactáceas en pisos bajos de 
distintas lomas costaras del Sur del Perú. 

LOMA CACTACEAS 

Tacahuay (TacnalVisquegua) Cornyocactus sp. 
Según Luyo, 1995. 

Sama (Tacna) Según Zegarra, Neoraimondea arequipensis 
1994 

Quebrada de burros (Tacna) Neoraimondea spp., 
Este trabajo. Haagocereus spp., 

Weberbacereus sp. 

Arequipa Géneros: Opuntia, 	islaya, 
Milasante y col. 1995 Haagocereus, Neoralmondea, 

Caretas, Borziocactus. 

Las especies leñosas están casi ausentes en 
quebrada-1. Sólo encontramos a la leguminosa 
Acacia spp. "Varo" a un lado de la acequia que discurre 
hacia el mar en forma aislada y escasa. Esto contrasta 
con la composición t'erística de Tacahuay, en la que 
predomina Caesalpinea spinosa (Luyo, 1995) ó de 
les oasis y quebradas del Norte de Chile, en las que 
crecen algarrobos, Tamarugo y Chañar (Hernández, 
1973). 
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Las especies introducidas son pocas pero 
tienen presencia prevalente en la zona. Las más 
numerosas son : Croton sp., Cynodon dactylon, Equs 
asinus y Bos taurus. Quebrada-1 parece haber 
mantenido una población numerosa de Bos taurus 
en el pasado, a decir por abrevaderos y corralones 
para ganado encontrados allí, la cual no habría 
excedido la capacidad de carga de la quebrada. 

Desde el punto de vista biogeográfico, 
Cabrera y Willink (1980), incluirían la quebrada de 
burros en el Distrito del Desierto Costero del Pacifico, 
donde hay vegetación permanente en lugares cerca 
al río y lugares cerca al mar. Los mismos autores 
incluyen una fotografía en su trabajo donde muestran 
a un ejemplar de Neoraimondea macrostibas para la 
costa central del Perú. 

Las comunidades de cactáceas son muy 
importantes desde el punto de vista biogeográfico. 
Marín (1995), sugiere que en el Dominio desértico 
sudamericano, las cactáceas constituyen un territorio 
fitogeográfico totalmente particular formando un 
Reino, con más de 30 géneros y 400 especies. 

De acuerdo a los indicios de presencia de 
vertebrados, se puede deducir que hay presencia, por 
lo menos estacional, de H. antisensis y L. guanicoe. 
Ellas, junto de Equinos asinus asilvestrados, 
constituyen recursos que tienden a desaparecer de la 
zona debido a presión cinegética. La destrucción del 
hábitat puede considerarse como una presión 
adicional sobre las poblaciones de vertebrados 
silvestres en Tacna. La mayoría de éstos vertebrados 
son de procedencia andino-patagónica. 

Las consideraciones de orden biológico para 
conservar la quebrada de burros giran en tomo a la 
conservación de la biodiversidad. Esta es definida por 
la UICN (1991) como: "la variedad total de estirpes 
genéticas, especies y ecosistemas... debe 
conservarse como una cuestión de principio, pues 
todas las especies merecen respeto, 
independientemente de su utilidad para la 
humanidad.., la diversidad biológica también nos 
proporciona beneficios económicos y mejora en gran 
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ser objeto de estudio permanente con fines didácticos. 

Finalmente, está la alternativa de promoción 
turística de los atractivos de la vía costanera, que 
puede destacara Quebrada-1 como lugar de deportes 
de aventura y excursiones a lugares de valor 
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

"Quebrada de burros" comprende un conjunto 
de espacios vitales que albergan especies residentes 
y estacionales caracterizados como lomas costeras 
de cactus ubicadas en la ecoregión del Desierto 
Costero ó la provincia desértica del Dominio desértico 
sudamericano. A su vez parece formar parte de la 
misma unidad fisiográfica que Morro Sama. 

Los resultados preliminares del inventario 
biológico y de la medición de características climáticas 
de la quebrada demuestran que es factible su 
conservación a través del rescate de especies nativas 
y el aprovechamiento del agua de nieblas, 

Es necesario establecer un plan de 
ordenamiento territorial de las áreas de influencia de 
la vía costanera, que considere la variable ambiental 
para que en la zona las actividades humanas sean 
sustentables. 
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