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Resumen
El uso sostenible de especies animales de la fauna 

silvestre requiere de lineamientos claros y orientados 
hacia a los criterios de bienestar animal. En este tra-
bajo, se brindan una serie de pautas para las prácticas 
de manejo de poblaciones de guanacos silvestres, que 
surgen de los estudios científicos realizados desde el 
año 2000. Se describen, de manera detallada, las reco-
mendaciones durante las distintas etapas del manejo 
para la esquila en vivo de guanacos silvestres, es decir 
el arreo, captura, esquila y liberación de los individuos 
intervenidos.

Palabras	clave:	Uso sostenible. Bienestar animal. 
Buenas prácticas de manejo. Guanacos silvestres. Fi-
bras textiles finas. 

Abstract
The sustainable use of wildlife species requires clear 

guidelines oriented towards animal welfare criteria. In 
this paper, a series of guidelines for management prac-
tices for wild guanaco populations are provided, based 
on scientific studies carried out since 2000. It describes, 
in detail, the recommendations during the different 
stages of management for live shearing of wild gua-
nacos, i.e. herding, capture, shearing and release of the 
individuals involved.

Key	words:	Sustainable use. Animal welfare. Good 
management practices. Wild guanacos. Fine textile 
fibres.

Introducción
La promoción del uso sostenible de animales y 

plantas silvestres es un objetivo mundial en la conser-
vación de la biodiversidad. Sin embargo, el papel del 
uso y recolección de fauna silvestre como herramienta 
de conservación sigue siendo controvertido (Leao et 
al. 2017). En este contexto, el concepto de Bienestar 
Animal (BA) cobra particular relevancia debido a que 
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el confort, el buen trato y manipulación durante el ma-
nejo, y eutanasia humanitaria cuando correspondiese, 
deben ser considerados indispensablemente (Zinsstag 
y Weiss 2001; Underwood 2001, 2002; Hodges 2002; 
Weber Nielsen y Bergfeld 2003). 

El bienestar animal puede representarse como los 
sentimientos que los animales experimentan cons-
cientemente (positivos, negativos o neutrales), sus pla-
ceres y dolores, y la calidad de sus vidas. Ya que no es 
posible tener acceso directo a los sentimientos de los 
animales, sólo se pueden inferir situaciones agradables 
o desagradables mediante el conocimiento de la biolo-
gía del animal, su comportamiento o signos clínicos.

En cuanto a la identificación de las prioridades de 
bienestar, existe un cierto consenso en la comunidad 
científica de que un enfoque sensato es tener en cuen-
ta la intensidad y duración del problema (por ejemplo, 
cuánto duele y por cuánto tiempo) y el número de 
animales afectados (Leao et al. 2017). 

La importancia de manejar animales silvestres 
dentro de un marco de bienestar animal tiene conno-
taciones éticas y comerciales. Desde el punto de vista 
ético, es fundamental minimizar el dolor, sufrimiento y 
el estrés, con sus consecuencias en el corto y mediano 
plazo tanto para el individuo como para la población 
animal. Desde el punto de vista comercial, los merca-
dos internacionales presionan para que los productos 
comerciales, provengan de manejos que minimicen 
el sufrimiento innecesario de los animales en toda la 
cadena de producción y fomentan el empoderamien-
to de los consumidores para que hagan elecciones 
responsables (Taylor y Dunstone 1996). Además, la 
obtención de productos con certificaciones de bue-
nas prácticas podría tener una mayor competitividad, 
acceder a mercados exclusivos y tener mejores precios 
en mercados internacionales.

En este trabajo, se brindan una serie de pautas 
ligadas al bienestar animal para las prácticas de 

manejo de las poblaciones de guanacos silvestres, 
que surgen como resultado de los estudios científicos 
realizados desde el año 2000, acerca de los efectos 
de esta actividad sobre los parámetros fisiológicos, 
comportamentales y poblacionales, (Carmanchahi et 
al, 2011, 2014; Taraborelli et al, 2011, 2017; Ovejero et al, 
2013). Describiremos las recomendaciones a tener en 
cuenta durante las distintas etapas del manejo para 
la esquila en vivo de guanacos silvestres, es decir el 
arreo, captura, esquila y liberación de los individuos 
intervenidos.

 1. PERÍODO DE MANEJO 
Se recomienda que la captura de guanacos silves-

tres para la esquila en la región patagónica se realice 
en el período pre-parto, comprendido entre el 15 de 
septiembre y el 15 de noviembre. Si bien la normativa 
nacional actual de Argentina (Plan Nacional para el 
Manejo Sostenible del Guanaco, SAyDS 2019) autoriza 
las esquilas post-parto, aquí se desaconsejan debido a 
sus múltiples desventajas (Tabla 1). A diferencia del ma-
nejo post parto, el manejo preparto posibilita en mayor 
medida que el animal recupere el pelo para afrontar el 
invierno y, reduce el riesgo de traumatismos y morta-
lidad de crías, ya que el arreo de crías menores a un 
mes puede generar la separación y eventual orfandad 
posterior al manejo. 

2. ARREOS 
Se recomienda priorizar varios arreos cortos (secto-

rizar áreas de manejo para reducir distancias y tiempo 
de arreo) y evitar los arreos de gran número de ani-
males, que pueden dificultar y prolongar el manejo 
posterior. Finalizado el arreo se debe dejar descansar 
a los animales al menos una hora antes de iniciar los 
procedimientos de esquila.



11

ABRIL     2022   

Tabla 1: Ventajas y desventajas de la esquila pre y post parto 

Todo ejemplar de otra especie nativa silvestre, 
como por ejemplo choiques (Rhea pennata), que 
ingrese a los corrales deberá ser liberado con la 
mayor celeridad posible para evitar accidentes y 
muertes.

2.1 Velocidad: Se debe conducir despacio a los 

animales hacia la infraestructura de captura sin 
obligarlos a desplazarse a una velocidad superior 
a su ritmo de marcha normal (arreo pasivo). En el 
tramo previo al ingreso de la estructura de captura, 
se debe incrementar la velocidad de manera que 
se facilite el ingreso al corral de la mayoría de los 
animales arreados (arreo activo).

Esquila Preparto
(15 septiembre - 15 noviembre)

Esquila Post-parto
(15	enero	-1	5	febrero)

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas

Ausencia de 
traumatismos en crías

Traumatismos de crías 
durante el arreo 

y encierre

Mayor tiempo para 
recuperar el pelo antes del 

invierno

Menor tiempos para 
recuperar el pelo para 

afrontar el invierno

Menor riesgo de 
separación cría-madre

Mayor riesgo de 
separación cría-madre 

Mayor posibilidad de 
abortos (último tercio 

gestación)

Menor posibilidad de 
abortos (primer tercio 

gestación)

Menor perturbación de los an-
imales en corral al no requerir 

separación de crías 

Mayor perturbación 
debido a la separación 

de crías

Posibles mortalidades 
por eventos climáticos 

extremos tardíos (neva-
das intensas)

Menor posibilidad de 
mortalidad a corto plazo 
por factores climáticos

Mayores recaudos en el 
volteo por presencia de 

hembras en estado 
avanzado de preñez

Menores recaudos 
en el volteo del animal

No es necesario corral 
de reencuentro entre crías y 

madres

Requiere mayor 
infraestructura para 
el reencuentro crías 

y madres

No hay debilitamiento de la 
fibra por parto 

Parto produce zona de 
debilidad en la fibra

Mayor tiempo y trabajo 
para los operadores por 

la separación de crías 
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FIGURA	1.
Croquis de la estructura 

de manejo con materiales 

sugeridos y medidas que 

pueden variar en cada sitio 

de trabajo

2.2 Métodos de arreo: Se sugiere el arreo con caba-
llos en lugar de vehículos a motor a fin de minimizar el 
ruido y, por ende, el estrés de los animales. No se deben 
utilizar perros en los arreos, ya que aún no se conoce el 
efecto que esta práctica puede tener sobre los guana-
cos manejados.

2.3 Horario recomendado: Debe evitarse el arreo 
en horas de altas temperaturas ya que este factor, junto 
al estrés, está directamente asociado a patologías (como 
miopatía de captura) que pueden desencadenar morta-
lidades en el corto a mediano plazo (horas a meses).

3. CAPTURA Y MANEJO 
EN CORRALES
El diseño de las estructuras de captura puede va-

riar de acuerdo a la topografía, la vegetación presente 
en el área y las vías de escape de los animales. En esta 
sección se presenta un diseño general con materiales 
sugeridos y medidas arbitrarias (Figura 1). 

3.1 Infraestructura:
- Los materiales deben ser blandos, se recomienda 

el uso de redes, medias sombras y alfombras sosteni-
dos por alambrados de al menos 2,5 metros de altura. 
De esta manera, se minimiza el riesgo de trauma-
tismos y muertes de los ejemplares que pudieran 
producirse por golpes en los lugares destinados al 
encierre transitorio de los animales. 

- Los corrales destinados al encierre de los anima-
les deberán contar con subdivisiones y poseer algún 
sistema que permita reducir lo máximo posible el 
estímulo visual externo para los guanacos encerrados 
(ej.: media sombra, lycra, alfombra; Figura 2).

- Evitar el hacinamiento: una alta densidad de gua-
nacos dentro de los corrales produce un incremento 
de los comportamientos de malestar (por ejemplo: 
peleas entre individuos) y heridas, por lo tanto, se 
recomienda no superar una densidad de 1 guanaco/
m2 dentro de los corrales de manejo (Taraborelli et al. 
2011).

- La zona de bretes debe construirse con pane-
les de madera o un material similar, sin elementos 
cortantes y evitando que queden espacios por donde 
los animales puedan introducir sus extremidades. Los 
bretes deben estar techados con tela media sombra o 
material similar para disminuir los intentos de esca-
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pe y posibles lesiones al saltar (Figura 2). Se sugiere 
acolchar esta última estructura. Los materiales de 
cobertura (redes, media sombra, lycra, etc.) deben 
revisarse y acondicionarse periódicamente y más 
frecuentemente durante los días de mucho viento, ya 
que el movimiento de esos materiales puede asustar 
a los animales. 

3.2 Manejo:
- El corral de encierre deberá contar con subdivi-

siones, lo que permite separar en grupos más pe-
queños a los animales encerrados, evitando el haci-
namiento y facilitando su manejo. En el caso de una 
esquila post-parto primero se debe realizar la extrac-
ción de las crías (que no serán esquiladas) y separar-
las en el corral de reencuentro, en el que deberán ser 
también colocadas las hembras lactógenas, luego de 
ser esquiladas. El resto de los animales capturados y 
esquilados deberán ser liberados inmediatamente.

- Si bien en el Plan Nacional de Manejo de guana-
cos de Argentina (SAyDS 2019) se estipula un tiempo 
máximo de encierro en los corrales de 48 horas, se ha 
demostrado que a partir de las 21 horas de encierro los 
animales muestran una mayor frecuencia de conductas 
de malestar (Taraborelli et al. 2011). Dado que este es 
un tema aún en investigación, se recomienda respetar 
estrictamente el tiempo máximo autorizado en el Plan 
de Manejo. 

- El movimiento de los animales dentro de los corra-
les de encierre se debe realizar a pie, de manera muy 
tranquila y conduciendo pasivamente a los animales 
hacia el brete. Los instrumentos útiles y autorizados 
para mover a los animales incluyen paneles, banderas, 
bolsas de plástico y cencerros.

- No se deben usar perros, armas de fuego, golpes, 
picanas eléctricas, alambres, ni cualquier otro elemento 
que produzca dolor o estrés indebido al animal para 
conducirlo hacia el brete. Los operarios no recurrirán 

FIGURA	2. INFRAESTRUCTURA	DEL	BRETE	Y	LOS	CORRALES	PARA	EL	MANEJO	DE	LOS	GUANACOS. 
a) Brete techado, con paredes cubiertas de alfombra; b y c) sistema de reducción de la visibilidad hacia el exterior con alfombra o 

media sombra; d) Corrales con subdivisiones. Fotos: a, b) Antonella Panebianco, c) Pablo Carmanchahi, d) Ramiro Ovejero.

a c

b

d
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en ninguna circunstancia a procedimientos violentos 
como aplastarles la cola o sujetar violentamente las 
orejas o golpear a los animales. Los animales no deben 
ser arrastrados. 

- No se gritará, ni se harán ruidos fuertes (tales como 
el chasquido de látigos) para incitarles a moverse, por-
que este tipo de acciones pueden alterarlos y provocar 
amontonamientos o caídas. 

- Antes de la esquila, se evaluará el estado de los ani-
males para detectar cualquier problema de salud que 
pudieran presentar. En caso que el profesional a cargo 
considere que el animal expresa alguna patología o 
estado corporal debilitado, deberá ser liberado inme-
diatamente sin ser esquilado.

4. SUJECIÓN, VOLTEO 
E INMOVILIZACIÓN 
- La sujeción debe realizarse cuando el animal 

FIGURA	3. MANIOBRAS	DE	SUJECIÓN,	VOLTEO	E	INMOVILIZACIÓN	DE	GUANACOS.	
a) operario sujetando la cabeza del animal mediante las correas de la capucha; b) detalle de la camilla y herramienta de inmovi-

lización y volteo; c) operarios sujetando al animal en forma correcta; d y e) maneado y volteo sobre camilla deslizable utilizando 

la herramienta de inmovilización y volteo que mantiene al animal en una posición cómoda. Fotos: a, b, c y d) Antonella Pane-

bianco; e) Ramiro Ovejero.

entra a la última porción del brete. Para voltear al 
animal, deberá ser sujetado al menos por dos per-
sonas, una que agarre la parte posterior del animal 
intentando levantarlo para que sus patas posterio-
res pierdan apoyo (así evitar que el animal salte), 
este operario debe tener las piernas abiertas para 
evitar posibles golpes. El otro operario debe sujetar 
simultáneamente la cabeza y tórax (en general se lo 
sostiene del cayo pectoral, Figura 3).

- Debe evitarse la sujeción por las orejas, ya que 
produce inmovilización del animal, pero a conse-
cuencia de estímulos dolorosos (Rimbaud y Chava-
rría 2002). 

- Se recomienda que las maniobras de inmo-
vilización no duren más de un minuto, porque su 
duración se relaciona positivamente con la frecuen-
cia de comportamientos de malestar (Taraborelli et 
al. 2011).  

- Inmediatamente posterior a la inmovilización, 

a c

b

e

d



15

ABRIL     2022   

se le colocará una capucha de material elástico y 
oscuro que no ocluya las narinas para reducir el 
estímulo visual. Esta capucha debe poseer correas 
a modo de agarraderas para facilitar la sujeción de 
la cabeza (Figura 3). Es crucial destinar un operador 
exclusivamente para la sujeción de la cabeza, desde 
que se inicia la maniobra de sujeción hasta la finali-
zación de la esquila (procedimiento completo), para 
evitar que el animal se lastime al golpear el cuello de 
manera abrupta.

- El volteo debe hacerse con el mayor cuidado en 
todos los animales y teniendo especial precaución 
en el manejo pre-parto debido a la existencia de 
hembras en estado de gestación avanzada, pudien-
do    decidir, en ese momento, liberar a esta catego-
ría de animales sin esquilarlos.

- Existen actualmente dos metodologías de vol-
teo diferentes: la mecánica y la manual. La mecánica 
consiste en obligar al animal a entrar a un brete de 
placas móviles que lo sujeta lateralmente y, de esa 
manera, el brete permite hacer un giro de 90º dejan-
do al animal en posición horizontal; con esta postura 
el guanaco es maneado y trasladado a una camilla. 
Por otro lado, el volteo manual (más comúnmente 
utilizado) se realiza con al menos 4 operadores que 
sujetan al animal firmemente, sin causarle dolor, y 
lo acuestan suavemente en una camilla con ruedas, 
previa colocación de alguna herramienta de inmovi-
lización, como por ejemplo una varilla extensible con 
sogas en sus extremos que permite atar las extremi-
dades del animal rápidamente dejándolo en una po-
sición anatómica (Figura 3). Se sugiere no utilizar la 
metodología mecánica en la esquila pre-parto debi-
do a que ese volteo no es recomendable en estados 
avanzados de preñez. El volteo manual requiere de 
operadores capacitados en el manejo de los anima-
les y se recomienda que dos grupos de volteadores 
se turnen ya que es una maniobra que requiere un 

esfuerzo físico para las personas involucradas. 
- Es recomendable colocar al animal sobre ca-

millas con ruedas para facilitar el transporte de los 
mismos dentro del galpón de esquila.

- El atado de los miembros debe realizarse inme-
diatamente luego del volteo. Se utilizan tres formas 
de maneado: a) a dos patas con el cuerpo estirado; 
b) a dos patas usando una herramienta de volteo; 
y c) a cuatro patas juntas. El primer caso permite la 
esquila de la zona ventral, pero representa una posi-
ción incómoda, dolorosa y estresante para el animal. 
La segunda posición permite que el animal quede 
en una posición anatómica y posibilita la esquila de 
la zona ventral (Figura 3). La manea a cuatro patas, si 
bien deja al animal en una posición cómoda dificul-
ta la esquila. Las maneas deben ser anchas, planas 
y de materiales blandos como el algodón o lienzo, 
para permitir la normal circulación sanguínea de los 
miembros y evitar también lesiones por fricción.

5. ESQUILA 
- La esquila (Figura 4) debe realizarse preferente-

mente con máquinas alimentadas por un genera-
dor de energía eléctrica (no a explosión; que deberá 
ubicarse fuera del galpón de esquila, a una distancia 
tal que no produzca un estímulo audible que per-
turbe a los animales). 

- La maniobra completa de sujeción-volteo-es-
quila-liberación debe realizarse en forma continua 
en el menor tiempo posible. Se recomienda que 
la maniobra completa no supere los 10 minutos, 
ya que tiempos superiores podrían incrementar la 
frecuencia de conductas de malestar y estrés. En 
el caso que se tomen muestras biológicas de los 
animales capturados, la colecta de las mismas no 
debería superar los 3 minutos adicionales. 

- Se deben evitar los cortes al animal durante la 
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FIGURA	4.	DETALLE	DE	ESQUILA.	El guanaco es inmovilizado en una camilla utilizando una herramienta de volteo, la cabeza es 

sostenida por un operario durante todo el procedimiento. El esquilador utiliza máquinas eléctricas. Foto: Sergio Aguirre.

esquila, para ello es necesario cambiar los peines y 
las cuchillas desafilados continuamente. Además, se 
debe evitar que los mismos se sobrecalienten y si esto 
ocurre, cambiar de manija inmediatamente. Mante-
ner lubricada y limpia la herramienta de esquila.

- Contar con un operario exclusivamente destina-
do al mantenimiento de las máquinas y manijas de 
esquila. El afilado de los peines y cuchillas, deber ser 
realizado en un lugar alejado al galpón de esquila o 
cuando los animales no estén encerrados, para que 
el ruido que esta tarea ocasiona no perturbe a los 
animales.

- Se recomienda solo esquilar la zona marrón y los 
flancos superiores blancos del vellón (Figura 5) y no 
esquilar la zona ventral del animal, ni el cuello y cola, 
ya que carecen de valor comercial e incrementan el 
tiempo de esquila, con el consecuente aumento del 
estrés. Por otro lado, se ha demostrado que las regio-
nes axilares y los flancos inferiores son importantes 

FIGURA	5.	Área recomendada de esquila del animal. 

Foto: Julie Maher.
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para la termoregulación (de Lamo et al. 1998), por lo 
que no deberían esquilarse.

6. ATENCIÓN DE URGENCIAS 
- Manejo clínico: Se debe contar con un botiquín 

básico de primeros auxilios que contenga material de 
sutura, antibiótico inyectable, cicatrizante en aerosol 
(“curabichera”), desinfectante líquido (yodo-povidona), 
agua oxigenada, antiinflamatorios/corticoides, euta-
násico y drogas de emergencia. Es muy importante la 
presencia de un veterinario/a que esté a cargo de las 
urgencias y el manejo clínico de los animales.

- Eutanasia: Bajo estricta recomendación del pro-
fesional veterinario, se sacrificarán aquellos animales 
que por accidente hayan sufrido lesiones irreversibles 
como, por ejemplo fractura de cuello. Debe ser un 
método incruento, recomendándose el uso de eutaná-
sicos inyectables. Es fundamental realizar la necropsia 
de los animales que mueran para establecer la causa 
de muerte, posibles patógenos presentes y determi-
nar si estuvo relacionada o no con la experiencia de 
esquila.

7. IDENTIFICACIÓN 
- Es imprescindible identificar a los guanacos silves-

tres que hayan sido capturados, esquilados y liberados, 
para poder reconocerlos durante los relevamientos 
post-esquila y evaluar las respuestas de los animales 
a ese tipo de manejo. Se desaconseja la colocación de 
caravanas plásticas en las orejas, debido a que cum-
plen un rol preponderante en el comportamiento y co-
municación en esta especie (Taraborelli 2011). Pueden 
emplearse collares de materiales duraderos (nylon, 
cordura), con variedades de colores, con una caravana 
numerada sujeta al mismo (Figura 6). Los collares no 
deben quedar muy sueltos (no más que el ancho de 2 
dedos), para evitar posibles enganches con sus patas u 
otros elementos externos (alambres, plantas).

- Se deberá informar qué tipo de identificación se 
ha utilizado, así como su numeración, color, etc. a la 

FIGURA	6.	Sistema de identificación de guanaco esquilado 

mediante collar y caravana. Foto: Laura Issia.
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autoridad provincial competente para facilitar las eva-
luaciones y los monitoreos posteriores a la esquila. 

8. TIEMPO DE RETENCIÓN 
- Se define como tiempo de retención a la dura   ción 

de la maniobra desde la sujeción hasta la liberación 
del animal. Se ha demostrado que el incremento en el 
tiempo de retención está correlacionado directamente 
con un incremento de los niveles de cortisol sérico y 
con el aumento del comportamiento de malestar, por 
lo tanto, es de suma importancia que todas las etapas 
del manejo se cumplan en el menor tiempo posible 
(Carmanchahi et al. 2011). 

- Se recomienda esquilar y liberar en primer lugar 
a los individuos menores a dos años ya que estudios 
recientes han demostrado que esta categoría etaria 
presenta mayor frecuencia de comportamientos de 

malestar, valores más altos de cortisol sérico y niveles 
incrementados de CK (Creatinina kinasa, enzima sérica 
indicadora de daño muscular; Panebianco et al. 2017). 

9. LIBERACIÓN 
- Para la liberación del animal esquilado se debe 

conducir al mismo hasta el sitio de liberación con la 
capucha colocada y la cabeza sujeta por un operador. 
Luego deben retirarse la capucha en primer lugar y las 
sujeciones de las extremidades (maneas) sin dejar de 
sujetar al animal por la cabeza, dándole unos minutos 
para que pueda acostumbrarse nuevamente a la luz. 
Es importante que el animal no sea estimulado rápida-
mente luego de liberarlo para darle el tiempo necesario 
para favorecer su orientación y desplazamiento.

- Asegurarse de retirar completamente maneas y 
capucha antes de liberar al animal.

FIGURA	7. Secuencia de liberación recomendada para hembras preñadas. Fotos: Antonella Panebianco.
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ción (esquilado o no) y, si estuviera esquilado, los datos 
identificatorios que permitan discernir sexo y categoría 
etaria de los ejemplares. También, se deberá registrar 
si se encuentran animales muertos esquilados, identifi-
cando causa de muerte si es posible mediante ne-
cropsia y estudios histopatológicos. Estas evaluaciones 
deberán realizarse luego de cada operación de manejo.

12. PERSPECTIVAS FUTURAS 
PARA EL MONITOREO DE LAS 
POBLACIONES SILVESTRES 
DE GUANACOS
Para mejorar la evaluación poblacional pre-esquila, 

se debería considerar realizar los recuentos de anima-
les diferenciando adultos de crías y, de ser posible el 
sexo de los individuos adultos. Las crías son el grupo 
etario más sensible en la población porque todavía se 
encuentran en crecimiento (Gaillard 1998) y, además, 
el reclutamiento poblacional es uno de los principa-
les reguladores de la viabilidad de las poblaciones de 
grandes ungulados (Gaillard et al. 2008). Si las densida-
des de crías son bajas, se recomienda poner especial 
atención en la condición corporal de las mismas y en 
reducir al mínimo el tiempo de manejo para causar el 
menor impacto posible sobre este grupo etario. 

Por otro lado, una medición de metabolitos fe-
cales de progesterona y estrógenos en las hembras, 
realizada previamente a la esquila, permitiría tener un 
conocimiento de la proporción de hembras preñadas 
(Marozzi et al. 2020) y poner especial atención en apli-
car los protocolos específicos para este grupo. Para ello, 
es recomendado colectar al menos 30 muestras de 
heces frescas mediante la metodología de colecta al 
acecho (observar al animal hasta su deyección y colec-
tarla inmediatamente) y congelarla hasta su medición 
en el laboratorio. Si bien acá se menciona un número 
mínimo de muestras, el mismo debería definirse en 
base a la densidad total de individuos. Este tipo de eva-
luaciones eco-fisiológicas brindan herramientas útiles 
que permiten mejorar acciones de manejo tendientes 
al aprovechamiento sustentable de esta especie. 

- Para reducir el golpe de los animales cuando se los 
baja de la camilla, se recomienda, en particular con las 
hembras preñadas, realizar una maniobra que consiste 
en levantar un solo lado la camilla y deslizar al animal 
al suelo con el lomo más cerca del mismo. Un operador 
debe sujetar al animal del lomo mientras es bajado de 
la camilla. Luego se voltea al animal, sujetándolo por las 
maneas hasta que quede totalmente recostado en el 
suelo (Figura 7), luego se continúa con la remoción de 
capucha y maneas. 

- La liberación debe hacerse en un lugar abierto, 
fuera del galpón de esquila, sin obstáculos para la libre 
huida del animal. Para facilitarla conviene orientarlo de 
forma tal que al retirarle la capucha se encuentre de 
espaldas al galpón de esquila.

- Los operarios y demás personas que se encuen-
tren realizando esta maniobra deben colocarse detrás 
del animal, permitiendo su desplazamiento y perma-
necer en silencio.

10. CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL INVOLUCRADO 
EN EL MANEJO 
Previo al manejo de los guanacos deben realizarse 

capacitaciones al personal (arreadores, esquiladores, 
encargados), donde se aborden temas referidos a 
métodos de arreo, formas de sujeción, volteo, esquila y 
trato diferencial, debido a la susceptibilidad de los gua-
nacos como especie silvestre a situaciones de estrés. Es 
recomendable aprovechar la instancia de capacitación 
para explicar al personal la diferencia entre manejar 
una especie silvestre y una doméstica, las amenazas a 
la conservación del guanaco y los cuidados especiales 
que deben tenerse en virtud que el Estado autoriza a 
manejar una especie de la fauna silvestre.

11. MONITOREOS 
POBLACIONALES
Previa y posteriormente a las experiencias de esqui-

la deben realizarse evaluaciones que permitan conocer 
el impacto que tiene este tipo de manejo sobre las 
poblaciones de guanacos silvestres. 

La evaluación post-esquila deberá realizarse entre 
los 7 y 45 días posteriores a las experiencias en el sector 
destinado a manejo y área de influencia. Deberán re-
gistrase la densidad de animales y de grupos, su condi-
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