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INTRODUCCION

Sin duda, el guanaco es una de las especies de la vida 
silvestre mSs importantes en Ciile; no solo por su gran tamano, — 
sino tambien por su potencial econ6mico al tener manejo adecuado0 
A denies tiene importancia por su papel ecol6gico en el medio ambien- 
te, pero en este momento su papel es mal definido.

Dado las condiciones anteriores, en Marzo de 1972, - - 
CONAF empez6 estudios del terreno sobre el guanaco, los cuales ban 
seguido hasta el presente* Los objetivos del estudio son definir la 
especie con respecto a su biolog£a y ecologia y, colectar la infor- 
macx6n necesaria para el manejo del guanaco, El proposito de este — 
Informe es describir el estado de estas investigaciones, y proponer 
recomendaciones preliminares para el manejo del guanaco.

i«>~ Distribuci6n y tamano de las poblaciones del guanaco.—

Una vez el guanaco estuvo presente en toda la estepa de 
Magallanes y tambien en la zona boscosa sin incluir a los canales.
Es probable que hubieran mSs de un millon de guanacos. Sin embargo, 
estas poblaciones se ban visto reducidas recientemente, debido a los 
siguientes factores:

- eliminaciSn de fauna por los colonos|

- cercos de alambre;

- pastoreo excesivo de las ovejas;

ilegal de los chulengos (aprovechamiento de- caza 
pieles).

La poblaciSn presente de guanacos en Magallanes se estima
ser la siguiente:

Tierra del Fuego 7.750.-

Pali Aike 500.-

Ultima Esperanza
TOTAL

1.500.-

9*750.-• •oooooooe
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La densidad mayor de guanacos existe en la estancia 
Cameron de Tierra del Fuego, Esta estimaci6n de los numeros de gua
nacos se basa en datos de censos hechos en terreno durante tres anos 
y en unos cinco o mas reconocimientos aSreos, El numero de guanacos 
sigue disminuyendo casi anualmente. En 1973 habia una reducci6n de - 
casi el 30% debido a un invierno crudo en extreme» Muchos propieta- 
rios todavia consideran al guanaco como una peste y siguen eliminSn- 
dolos cuandoquiera que sea posible0

II.- Estudios de Comportamiento.-

Es muy necesario un entendimiento del comportamiento de 
la poblaci6n para un manejo propio de cualquier especie® Desafortuna_ 
damente, estudios del comportamiento son muy intrincados y demoran 
mucho. Durante el estudio del guanaco, se ban hecho observaciones - 
preliminarcs del comportamiento; por falta de tiempo no se pudieron 
hacerlas m&s detalladamente.

En general, la organizacion bSsica del guanaco es pareci- 
da a la de la vicuna, pero el sistema anterior parece ser menos rigi- 
do. Los distintos grupos sociales del guanaco se encuentran como los 
de la vicuna, como por ejemplo grupos de machos solteros, grupos fa- 
miliares, machos solitaries, etc. Se necesita m4s estudio en esta rama; 
pefo una poblaci6n bien protegida de densidad alta es necesaria para 
resultados mejores.

III.- Ecologia del pastizal.-

La ecologia del pastizal es muy importante porque los fa_c 
tores limitantes del guanaco en este momento son la competencia con 
la oveja y el pastoreo excesivo. Esta rama del estudio es una de las 
principales emprendidas.

A.- Habitos de alimentaciSn.-

La mayoria del material colectado en los estudios de habi
tos de alimentaciSn no ha sido analizado a&n. Se han colectado muestras 
de rumen (panza) de 24 guanacos. Esta informacion nos dejari recons- 
truir los hibitos alimenticios estacionales del guanaco desde un punto 
de vista cualitativo y cuantitativo. La dieta anual consiste en lo si- 
guiente: Pastes 67.5%; hierbas 15.4%; espifitas, liquenes y hongos 
11.2%. La iinica variaci6n significante es entre los hierbajos que es~ 
tan disponibles solamente durante la primavera y el verano. Se ha reco- 
pilado una lista de mis de 40 especies de plantas que los guanacos comen, 
con la frecuencia relative de presencia en las muestras*

Durante los ultimos meses se ha empezado pruebas de prefe- 
rencia de alimentos con guanacos cautivos. Anilisis preliminares de da
tos muestran que los guanacos comerian cantidades limitadas de especies 
de irboles y otros arbustos aun cuando hubiere pasto abundante* Una gua 
naco comi6 mis de 2.000 gramos de ramas dentro de un periodo de 24 horas,
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pero despues de tener las especies de ramas disponibles continuamen- 
te, esta cantidad fue disminuyendo en m5s de un 60%» Despufes de cua- 
tro dias de pruebas, fueron consumidas a6n cantidades significantes0 
Se va a seguir con estos estudios durante el ano prSxirao.

Bo- Trabajo adicional en corrales.-

En Febrero de 1973 se construy6 una serie de corrales de 
exclusiSn en las cireas de densidad alta de guanacos y en el pastizal 
invernal de las ovejas, Se ha colectado muestras do la vegetaciSn y 
esfcin esperando ser analizadas. Observaciones visuales de los corra
les muestran que los guanacos ban tenido poco efecto rn los campos 
virgenes.

Dentro de los objetivos originales del estudio, se fij6 
la determinaci6n del consume de agua del guanaco. Investigaclones han 
mostrado que el agua puede ser un factor limitante en P-ijunas Sreas 
en ahos anormales, pero sin embargo, no se cree que el agua sea un - 
factor limitante en general. No se han emprendido estudios de la dis- 
tribuci6n del agua debido a los resultados de estas observaciones preljL 
minares e

IV.- Crecimiento, peso y la condicion fisica.-

Durante el periodo del estudio desde 1972, en la estancia 
CSmeron se han colectado 20 guanacos, y se ha hecho una autopsia de — 
varies otros. Se usaba estas muestras para definir la tasa de crecimien 
to, la condicion flsica y la producciSn de productos animales (carne, 
lana, cueros, etc.). Se usarS esta informacifin para determinar cual 
tipo de manejo ser5 posible para el guanaco, y si seria posible econ6- 
mica y biologicamente la explotaci6n del mismo,

El anllisis preliminar de los pesos vivos muestra que el 
guanaco MagallSnico es mucho m5s grande que el guanaco de m4s al norte. 
Una fuente bien reconocida dice que un guanaco macho adulto pesa 48 ki
los; en Magallanes los machos adultos tienen un promedio de 125 kg. y 
las hembras un poco mSs cuando no se descuentan los tractos reproduc- 
tores. El macho m4s grande pes6 142 kg. y la hembra mSs grande pes6 — 
149 kg. (muy prehada). De este peso, la canal es aproximadamente el — 
53%. Los guanacos alcanzan su tamano m4ximo de adulto a los 3a 3 1/2 
anos de edad.

A los 3 a 3 1/2 ahos los epifisis de los huesos largos se 
juntan con la caha y no crecen m4s. Otras medidas tomadas por ej: el 
largo de la pat.a trasera, el largo de la mandibula, el contorno del pe— 
cho, el largo total y el peso total; todos demuestran que a .los 3 ahos 
de edad se complete a un 85 - 95%

Se han hecho varies experimentos sobre la palatabilidad de 
la carne fresca del guanaco, y tambi&n en la preparaci6m. del charqui.
Se han mandado a Santiago varias muestras del ultimo.

La producci6n de lana y el anSlisis cualitativo. de la lana 
estd en estudio ahora. Se han clasificado todos los cueros de los guana- 
cos colectados y ser4n esquilados para determinar la cantidad de 
ducci6n.

pro-
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V.- Enfermedades y ParSsitos0-

Con la llegada de Claudio Cunazza, Medico Veterinario, so 
han empezado estudios intansivos do los parasites internes., En los la
boratories diagn6sticos del S\G» so han analizado muestras de 6 guana- 
cos. Los rosultados quedaron incompletos, pero so han oncontrado varies 
nematodes y cestodos. Tambien el 20% de los guanacos coloctados han te- 
nido hidatidosis. El ianico parasito importante es la sarna sarcoptica, 
con el 20% mostrndo sarna activa o curada. Estos estudios necesitan - 
proseguirse durante el aho proximo porque est^n muy incompletos.

VI.- DinSmica de_ la poblacion.-

Una de las ramas do estudio mSs importante en las poblaci£ 
nes de Vida SilVestro es la dinSmica de poblacion. ahora tonemos dates 
para 3 ahos completes en las Sreas de natalidad, mortalidad, tamaho, 
composicion y donsidad do la poblaci6n.

A.- Densidad de la poblaci6n

Las densidades de guanacos muestran una gran variaci6n in- 
cluso en pastizal buano, debido probablemente a mayores o monores pre- 
siones de la caza? etc. Las densidades mis latas en Chile se encuen- 
tran en la estancia Clmeron donde Igs densidades estacionales pueden 
alcanzar a 30 a mis guanacos por km * pero solo en areas pequehas. Den— 
sidades generales en Ireas mayoges son mucho menores, siendo lo general 
en Clmeron de 2 guanacos por km „

Bo- Reproduccion (Natalidad)

Hasta el presente se han colectado y hecho autopsies de 14 
guanacos hembras. De estas 14 muestras conseguimos la informaci6n si~ 
guiente en cuanto a la tasa de fertilidad:

0% prenadas (2 muestras)
100% prenadas (1 muestra)
100% prenadas (1 muestra)

80% prenadas ( 12 muestras) 

60,9% prenadas (16 muestras) 

78,6% prenadas (14 muestras).

0-1 ahos de edad
1-2 ahos de edad
2 3 ahos de edad 

3 0 mas ahos de edad
Todas las edades total 
Todas 1 aho y mis

Ademls se han efectuado autopsias de mis de 15 hembras que 
murieron de causes naturales, y cuando se ahade estos datos, la tasa 
de prehez disminuye hasta el 31% para todas las muestras. La diferencia

es necesario recopilar mis datos. 
Se enviaron ademls, 10 pares de ovarios a la Universidad de Washington 

anllisis microscopico para determinar la historia reproductiva en—

causada por esta adiciln se extrema y

para
tera de las hembras colectadas.
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Co- Mortalidadp-

Durante los ultimos tres anos se han estudiado m5s de 550 
cases de mortalidad de guanacos0 Se han numerado todos los crSneos, y 
ahora est5 esperando ser analizados en mds detalle0 Se les ha califi- 
cado en base al sexo, edad, ubicacidn, causa de muerte, edad, fecha de 
muerte, etce Se ha computado estos datos, y actualmente estdn en el - 
proceso de andlisis. Con estos se reconstruird las tables de vida y las 
curves de sobrevivencia0 En este informe (Figura 1 y Tabla 1), se in- 
cluye una computacidn provisional de cada una de estas0

Las causas principales de la mortalidad son las siguientes: 
el b anbre invernal 75%, accidentes (drboles y cercas) 10%, la caza ile- 
gal 4%, y misceldneo, :9%»

D.- El ciclo anual de la dindmica de poblacidn,,-

La table siguiente (tabla 2) es una computacidn provisional 
del ciclo anual de la dindmica de poblaci6n0 Esta computacidn se hizo 
de toda la informacidn disponible. Esta tabla presenta los cambios efec- 
tuados durante un ano0

E.- Factores limitantes.-

En cualquier poblacidn hay factores que limitan los numeros 
de esa poblacidno En la naturaleza, existe un equilibrio natural y las 
poblaciones son estableso Pero el hombre ha cambiado este equilibrio, y 
ahora los factores que limitan 4 las poblaciones del guanaco son todos 
relacionados con el hombre, Los siguientes son los factores que limitan 
la poblacidn:

1.- Deterioro del pastizal (pastoreo excesivo de ovejas)

2,- Presidn continue causada por la presencia del hombre 
y de los perros.

3,- Caza de los chulengos por sus pieles.

4,- Matanza de los adultos para dar alimento a los perros, 
chanchos, etc.

VI!,- Manejo del Guanaco.-

A.- Introduccion Genera1.-

La fauna es un r>_curso renovxble que independientemente - 
puede producir varies productos , Por lo tanto, el guanaco puede pro- 
ducir lana, carne, cueros, pieles, y la caza, etc., pero para que dsta 
se pueda llevar a cabo, el manejo debe estar basado en un entendimiento 
de la biologia de la especie. El proyecto fue planificado para obtener 
las informaciones bioldgicas necesarias para futures manejos. Los resul 
tados de estas investigaciones estdn incluidas en un trabajo tdcnico - 
que estd en este momento en imprenta, y que se titula "El Guanaco de Ma_ 
gallanes, Chile, su DistribuciSn y biologia".
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Ya se han dsscrito los resultados decisivos para el mane— 
joo El establecimiento, protecci6n y aumento de la poblaci6n de gua- 
nacos constituye la primera prioridad de su manejo. Esto se logra a tra 
ves de una serie de reserves en Tierra del Fucgo, y en algunos Parques 
NacionaleSo AdemSs, es necesario aumentar la protecci6n durante el na— 
cimiento de las crias p chulengos,.

Esto procedimiento es necesario para establecer una pobla- 
cion fija, ya que los adultos de la poblaci6n estan controlados por el 
factor alimento invernal, por lo tanto el aumento de la poblacion indi
vidual no aumentaria significativamente la cantidad de adultos de la - 
poblaci6n. El aumento de la protecciSn de los j6venes aumentaria en 
una gran cantidad su ntimero, ya que la caza ilegal de los reciin naci- 
dos parece ser factor importante de mortalidado

La reintroducci6n de los guanacos en su Srea de origen, en 
zonas que no sean Parques Nacionales o Reservas, no es recomendable en 
la primera etapa, a menos que las pricticas del manejo de la tierra - 
tambien hayan cambiado. En especial habria quo reducir el n&mero de 
ovejas al mismo tiempoo Las rointroducciones pueden llegar a un resulta 
do negative,, Si la comida y la protecci6n necesaria no estarSn disponil 
bleSo La reintroduccion de los guanacos a los diferentes sectores del 
Parque Nacional Torres del Paine es recomendable, ya que los ambientes 
adecuados existen, como tambiSn la protacci6n0

B.- Manejo de Hdbitat0-

Cada especie de vida silvestre tiene sus requisites especi- 
ficos de ambiente,, Los diferentes componentes del habitat son necesa - 
rios si la especie ha de prosperaro En muchas especies de animales es 
posible manejar el hibitat en favor de las especies de la vida silvestre, 
aumentando el numero de ejemplares que pueden ser mantenidas durante 
un periodo de tiempo0 Por ejemplo: un proyecto de reforestaciSn puede 
aumentar la cobertura para escondites - las coberturas para dormir, 
asi un mayor ntimero de una especie puede sobrevivir sin ser molestada 
por predadoreSo

En este momento, el manejo del habitat pareceria ser de un 
valor limitado para el manejo del guanaco. Para precisar, el manejo ac 
tual de animales domesticos tambien debe modificarse« 51 habitat no - 
permaneceri igual, si se mantiene el mismo numero de ovejas a niveles 
que ya estin resultando negatives para los pastes. Los efectos product 
dos por las ovejas en los pastos pueden ser vistos en Magallanes, y — 
tambien en cifras de produccion de ovejas. La calidad del irea esta - 
permanentemente deteriorandose. Bajo estas condiciones cualquier mejo— 
ramiento del habitat deberS comerzar por las pr^cticas del manejo defi 
ciente de las ovejas.

C.- Proteccion.-

La importancia de la protecci6n y del valor de la fauna, 
necesita ser dada conocer, al publico en general y tambien a los ofi- 
ciales encargados de hacer cumplir las leyes existentes.



7 -

Las necesidades de proteccifin especxficamente incluye el re- 
fuerzo del control durante el periodo de paricion (Diciembro y Enero) - 
en las siguientes cireas:

a) Parque Nacional Pali Aike (1 persona a caballo)
b) Sierra Baguales (1 persona y caballos)
c) Tierra del Fuego (2 personas y caballos)

Do- UtilizaciSn,-

El guanaco bajo un manejo adecuado puede producir los si
guientes productos o heneficios:

lo- Carne 
Lana

3o- Pieles de crias
40- Cueros y pieles de adultos
5o- Charqui
6,,- Recreaci6n y Turismo 
7o- Gaza por deporte

2o

Estos productos solo posibles de obtener en forma permanente 
si existe la reducci6n de muerte natural, y el aumento de la tasa de na- 
cimiento resultante del manejo. Asi la poblacion aumentarS hasta que la 
capacidad de talaje sea alcanzada. La capacidad de talaje o capacidad de 
carga es el numero maximo de animales de una especie dada, que puede ser 
mantenida sobre un periodo de tiempo dado, y en un cirea determinada. Ba- 
jc muchas condiciones, la poblaci6n continuarS aumentando mcis alia de - 
estas capacidades de carga, pero esos ntimeros de ejemplares no podrfin - 
ser mantenidos indefinidamente, serin removidos por condiciones desfavo- 
rables, tal como un invierno extrernadamente duro. Este exceso, o sea, - 
aquellos animales sobre las capacidades de carga deben ser utilizados, - 
si permanecen, harin danos al habitat por el sobrepastoreo, etc.

En la poblaci6n de guanacos, bajo un adecuado manejo, produ- 
ciri un exceso de machos. Solo una fraccion del total de machos adultos 
probablemente el 25% son utilizados para la reproduccion,. Los jfivenes 
tambifen estarian en exceso desde el momento en que se mejore la tasa de 
sobrevivencia de los juveniles y se mejore las condiciones del ambiente 
y de la proteccion.

Entonces el manejo estaria encaminado a obtener una proposi- 
ci6n de sexos y edades adecuadas dentro de la poblacion, para obtener - 
una produccion permanente y alta.

Las actuates tScnicas de manejo dependerin de una serie de - 
factores externos tales como:

1. - El precio del mercado de los diferentes productos.
2. - La factibilidad economica de las diferentes pricticas de

manejo.
3. - Los objetivos del manejo durante 1 periodo de tiempo de-

terminado.

J
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E<,~ Recoroendaclones del Manejo.-

Dada la situacion actual del guanaco (protecciSn total 
legal, con disminuciones continuas en el niamero de los guanacos), se 
necesita una nueva manera de plantear el manejo del guanaco si se de
sea preserver- la especie y manejarla como un recurso renovable. La - 
lista siguiente presenta las recomendaclones preliminares para el ma
nejo del guanaco.

1. - Creacion de reservas para guanacos en Tierra del Fuego, con los
siguientes fines:

a) .- Protecci6n de poblaciones migratorias
b) „- Proteccion de poblaciones no migratorias
c) 0- Estudios del comportamiento y biologia bcisica.
e).- Estudios de la utilizaci6n de los productos del gua

naco (carne, lana, cueros, etc.).
d) «- Poblaci6n reserve para uso en reintroducciones a otras

Sreas y a los parques nacionales y las reservas fores
tales.

e) „- Turismo
f) .— Utilizaci6n en zonas adyacentes a las reservas

2. - Proteccion aumentada por medio de:

a) »- Programa de educaci6n para el publico general y espe-
cialmente para los encargados dal control (Carabineros 
Inspectores, etc.)

b) .- Demostraci6n de los valores y la utilidad de la vida
silvestre a los propietarios de predios de la zona y 
al ptiblico en general.

c) .— Protecci6n mSs active en las reservas forestales y los
parques nacionales.

d) .- Aumentar la protecci6n del guanaco durante el periodo
de pariei6na>

e) .~ Controlar el mercado de productos de guanacos.
f) .- Reintroducir guanacos a los Parques Nacionales donde

el hlbitat existe, y donde hay control complete.

3. — Comenzar un plan piloto de utilizaci6n del guanaco, aorovechando fon
dos internacionales para ese efecto.

VTIIo- Estudios miscelineos completes.-

A.- Pruebas del arma de capture

Se ha determinado la dosificaci6n efectiva de la droga para 
capturar a los^guanacos con rifle, pero por falta de un alcance suficien 
te, se encontr6 que esta tecnica de captura tiene un valor limitado en 
cuanto a su uso en los guanacos en plena pampa.

i
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Bo- Determinacion del 3exo y La Edad.-

3e ha montado una serie de crSneos con la edad estahlecida 
para usarlos en la estimacion de la edad de cualquier guanaco encontra- 
do vivo o muerto„ El sistema se basa en las relaciones de desgaste de 
los molareso Tambien se establecio una serie de recambio de los dientes 
para usar en los guanacos menores de 3 anos de edad, Se descubrio este 
sistema en un informe anterior, Se estS continuando con el trabajo de - 
rnuestras de dientes para usarlas como control en las estimaciones del 
desgaste.

Se ha identificado una serie de caracteristicas que se pue- 
den usar como indicadores confiables del sexo, como por ejemplo los ca
nines, tuberosidades de la pelvis, la forma de la pelvis, etc, Estas ca— 
racteristicas hacen posible la identificacion del sexo en base del cra- 
neo pelvis muchos anos despu^s de la muerte.

NQ 1T A B L A

Tabla de vida provisoria para guanacos (Lama Guanicoe) con 
base de edad estimada de 468 creineos de guanacos, de Tierra 
del Fuego,

MACHOS

lxdx exqxx

5.32
5.23 
5.06 
4.47 
3.89 
3.20 
2.55 
1.96 
1.74 
1.65
1.23 
0.90 
0. 50

1601.0000 - '1 
1-2
2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9 
9 -10

10 -11 
11 -12 
12 +

160
123 840 146

7856 716
10366068
8349 593

62 543 114
16648180

173 401 431
62 228 272

16 7 33556
56 506111
31 16156

2525 1.000

HEMS R A S
dx lxx exqx

0-1
1-2
2- 3
3- 4
4- 5
5- 6
6- 7
7- 8
8- 9 
9 -10

10 -11 
11 -12 
12 +

159 1.000 159 4.98 
4.78 
4.54 
4.09 
3.47 
2.67 
1.84 
1.52 
1. 78 
1.56 
1.26 
1.25 
0.50

122 847 144
72085 118

61 634 96
37 573 65
37 537 69

165 500 330
189 335 564

55 146 377
37 81 407
30 55 545

24 2506
18 18 \ 1.000
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A

x Edad en anos

dx El Numero que muere en el intervale x (1 ano) de 1.000 
que nacen

lx En numero que sobrevive al principio del intervalo x de 
1.000 que nacen

qx Tasa de mortalidad por 1.000 vivos al principio del inter
valo x.

ex La expectativa de vida: media tiempo de vida que queda a 
los que llegan al intervalo x.

*
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