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Por otra parte, se ha demostrado que factores como el 
turismo desregulado, el tránsito de personas y el trán-
sito de vehículos, afectan la calidad del suelo (Liddle, 
1997), a las aves y a la biodiversidad de los humedales 
en su conjunto (Boyle y Samson, 1985), demostrándo-
se para algunas especies la disminución en su tiempo 
de alimentación y en el éxito de nidificación (Lima y Dill, 
1990; Westerterp et al., 1995) En este sentido, favorecer 
la conservación de esta y otras charcas ayudaría ade-
más a otros grupos como la singular comunidad de 
invertebrados que ha sido recientemente descrita para 
estos humedales (de los Rios et al., 2019), amen de 
dos especies priorizadas dentro de la Estrategia de 
Conservación de las Aves Playeras de la Ruta del Pa-
cífico de las Américas, como los son el Chorlo nevado 
y el Playero semipalmado (Senner et al., 2017).

Al respecto, Chile ya ha establecido un Plan Nacional 
de protección de Humedales 2018-2022 (MMA, 2018), 
el cual busca dar protección legal bajo el nuevo Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), a humedales 
que constituyan hábitat para especies clasificadas en 
categoría de amenaza, endémicas o migratorias. Bajo 
este escenario, proponemos evaluar la incorporación 
del sistema de charcas estacionales y la desemboca-
dura del río Choapa, como Santuario de la Naturaleza, 
con miras a salvaguardar la red local de humedales 
efímeros, dada su vulnerabilidad, ante los efectos del 
cambio de uso de suelo y la alteración de los  ciclos  
hídricos  derivados  del   cambio  climático 
(Zacharias et al., 2007; Calhoun et al., 2016).

En una dimensión complementaria, posteriores trabajos 
de nuestro equipo (Barraza y Pardo, 2017; Piñones y 
Bravo, 2017), en los cuales se han realizado entrevistas 
a adultos mayores de la Comunidad Agrícola de Huen-

	  

Figura Nº 7. A la izquierda, parte del equipo de investigación en la zona de estudio, pertenecientes al taller 
extracurricular de ciencias de la Escuela Juan Antonio Ríos de Huentelauquén Norte. Derecha: miembros 
del taller de ciencias de la Escuela Carlos Vial Espantoso de Huentelauquén Sur, de visita al área de trabajo. 
Invierno 2016. Fotografías de César Piñones. 

telauquén, se han recopilado antecedentes sobre el rol 
que jugaron las charcas estacionales dentro de la ac-
tividad agrícola y ganadera, que otrora sustentaba a 
las familias de Huentelauquén. Estas charcas mantenían 
un espejo de agua anual, dado las copiosas lluvias del 
pasado. En base al relato oral de los lugareños, esto 
permitía la reproducción de numerosas especies de 
aves acuáticas (especialmente de la familia Anatidae). 
La recuperación de este patrimonio intangible bajo la 
tendencia actual, tanto de disminución de las precipi-
taciones para Chile central, como de pérdida de servi-
cios culturales y de ocio, como efectos del calentamien-
to global (Farjalla et al., 2018; Bambach et al., 2019), 
debería ser incorporado en el manejo del sitio, para 
involucrar en la protección de los ecosistemas costeros, 
las aves acuáticas y el patrimonio biocultural asociado, 
a las escuelas y organizaciones culturales locales 
(Ramsar, 2010; Montaña et al., 2015; Senner et al., 
2017). 

Por todo lo anterior, los humedales estacionales son 
interesantes espacios para el desarrollo de actividades 
de ciencia escolar y ciudadana, dado que permitirían 
dar pertinencia a los contenidos escolares e impulsar 
iniciativas locales de protección lideradas por la socie-
dad civil, generando así identidad con el territorio, tal 
como ya ha ocurrido vía la expresión artística de carác-
ter participativo en la que han sido parte vecinos de 
Huentelauquén, todas acciones que han sido sugeridas 
para la gestión de tierras áridas a lo largo del planeta 
(Davies et al., 2012). Lo anterior motivó la presente 
aproximación a la biodiversidad de los llanos costeros 
de Huentelauquén, la que ha sido compartida con el 
taller de ciencias de la Escuela Carlos Vial del vecino 
sector de Huentelauquén Sur (Figura Nº 7). 
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Conclusión
Resulta imperativo poder mitigar las presiones antrópicas que, si bien no son abundantes y 
frecuentes, pueden actuar de manera combinada e incrementarse en el tiempo y afectar así 
los micro-hábitats utilizados por las aves. Educar a los miembros y visitantes de la Comunidad 
Agrícola de Huentelauquén y evitar el acceso de motos y vehículos con fines recreativos 
hacia las charcas, resulta la principal acción a implementar. Los usos tradicionales dados a 
estos ecosistemas, como es el de bebedero para ganado menor, deben ser evaluados con 
miras a determinar sus efectos en las poblaciones de aves locales y el balance hídrico y 
ecológico de las charcas, bajo el escenario de sequía que afecta a la Región de Coquimbo. 
Aquí cobra relevancia el rol que pueden jugar las organizaciones de base, el municipio local 
y  las  reparticiones  ambientales  del   Estado,  tanto  en  la  generación  de   gobernanza  y 
empoderamiento  comunitario, como en  el impulso de  incentivos e  inversión, junto  con  la 
integración de la biodiversidad a la gestión que realiza la Comunidad Agrícola de Huentelauquén. 
La consideración de esta y otros humedales efímeros presentes en los llanos de Huentelauquén, 
dentro del futuro plan de manejo del área protegida, resulta ineludible para salvaguardar 
estos humedales de ambientes semiáridos. En este sentido resultaría importante evaluar en 
el contexto de los programas de monitoreos de aves acuáticas y playeras que se realizan 
regularmente en Chile, si existen otras charcas estacionales que presentan las condiciones 
para sustentar poblaciones del Chorlo nevado, considerando su vulnerabilidad y el escenario 
de incremento de las marejadas, como efecto del calentamiento global y la urbanización 
recreativa que acontece actualmente en el Sitio Ramsar y otras zonas del borde costero de 
Chile central. Nuevas preguntas de investigación surgen tras este trabajo. ¿Qué sucede con 
la riqueza y abundancia de aves playeras durante el periodo estival? ¿Cuántas especies de 
aves utilizan la charca estacional desde su etapa previa de formación hasta su total sequedad? 
¿Existe reproducción de especies locales en la charca estacional? y ¿Qué especies de aves 
pueden ser encontradas en otras charcas similares? Proponemos que las respuestas a estas 
preguntas, sean abordadas vía el trabajo mancomunado entre las escuelas de Huentelauquén 
Norte y Sur, los investigadores profesionales y los observadores de aves que utilizan la plataforma 
eBird para documentar sus registros, dado que las charcas estacionales son variadas, dinámicas 
en sus ciclos hídricos y están presentes a lo largo y ancho del territorio semidesértico de 
Chile, lo que las hace propensas a distintas amenazas. 
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