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Resumen
Con el objetivo de tener un diagnóstico actualizado de la información generada sobre huemul en Chile, un total 

de 191 documentos científico-técnicos fueron analizados según año de publicación, la región en que se realizó 
el estudio, el tema y la formalidad de la publicación, así como por tipo de tenencia de la tierra. El análisis de los 
trabajos indicó, que la mayor cantidad de estudios se han publicado desde el año 2000 en adelante, que éstos se 
han concentrado mayoritariamente en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en las regiones de Aysén y Biobío, 
y en tópicos relacionados principalmente con la distribución y abundancia de la especie.

Introducción
El huemul es uno de los símbolos de nuestro 

emblema patrio y está clasificado en Peligro de extinción 
a nivel nacional (RCE) e internacional (UICN). Posee 
un Plan Nacional de Conservación desde 1999, en el 
cual, reducir la carencia de información es uno de sus 
objetivos prioritarios. Este instrumento de planificación 
promueve el desarrollo de investigaciones sobre la 
especie, sin embargo, no establece cuál es el nivel de 
conocimiento inicial o actual que permita, por una parte, 
advertir la distribución territorial y áreas temáticas en los 
que se han concentrado los estudios y, por otra, guiar 
futuras investigaciones relacionada con la especie. Si 
bien los primeros estudios específicos datan de 1974, no 
hay un diagnóstico a escala nacional de la información 
generada en más de 40 años. Por ello, acá se realiza 
un análisis bibliográfico de la especie para Chile, 
incluyendo publicaciones científicas, documentos-
reportes técnicos y trabajos inéditos realizados por 
organismos públicos, ONG, universidades, centros de 
investigación e investigadores independientes.

Materiales y métodos
Para conocer el estado actual del conocimiento 

del huemul, se recopilaron todos aquellos artículos, 
informes, reportes y publicaciones a nivel nacional, 
que reportaron datos nuevos para la especie. Cada 
publicación fue clasificada según  a) el año de publicación, 
b) la región en que se realizó el estudio, en las regiones 
del Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos-Los Ríos, 
Aysén y Magallanes (si el trabajo reportaba información 
de huemul de más de dos regiones, se clasificó como 
nacional), c) el tema de la publicación, se clasificaron 
en 11 categorías (“Distribución y abundancia”, 

“Ecología/ manejo/ anatomía/ comportamiento”, “Dieta”, 
“Sanitario”; “Genético”, “Parámetros sanguíneos”, 
“Viabilidad poblacional”, “Aumento poblacional o ex 
situ”, “Caza/captura”, “Amenazas” y “General”, para 
aquellos trabajos que abarcaron diferentes tópicos de 
la especie al mismo tiempo), d) El tipo de publicación 
(“Formal”, aquellos trabajos publicados en revistas 
científicas o libros; “Semi formal”, los boletines virtuales, 
tesis, congresos, estudios de impacto ambiental, 
seminarios, reuniones nacionales o binacionales; e 
“Informal” aquellos documentos, reportes o informes 
técnicos realizados por organismos públicos, privados 
o universidades, para uso interno) y, finalmente e) la 
tenencia de la tierra (“Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado”, para aquellos estudios realizados en áreas 
protegidas oficiales, de propiedad fiscal y administradas 
por CONAF; “Áreas Protegidas Privadas”, los trabajos 
realizados en áreas de propiedad privada, destinadas 
a protección de recursos naturales, ya sea en forma 
oficial o no; “Terrenos Fiscales”, los trabajos realizados 
en áreas de propiedad fiscal destinados o no a la 
conservación y no administrados por CONAF; “Mixto”, 
aquellos trabajos realizados en áreas que incorporan 2 
o más tipos de tenencia de la tierra y, finalmente “Otros”, 
aquellos terrenos que no clasifican en ningún criterio 
anteriormente mencionado.

Cabe destacar que no se incluyeron en el presente 
análisis actas de reuniones ni trabajos que no aportaran 
datos nuevos para la especie o cuya información estaba 
contenida en otro trabajo. Asimismo, tampoco se realizó 
un análisis cualitativo de las publicaciones.

Un total de 191 publicaciones fueron incluidas en 
el presente trabajo, abarcando desde 1953 a la fecha 
(Tabla N°1). 
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Tabla 1. Abundancia, dominancia numérica, frecuencia de ocurrencia y constancia de las especies registradas
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Se observa un aumento progresivo en la cantidad de 
publicaciones desde los años 70, cuyo mayor número 
se produjo entre el año 2000 y 2010. Se espera que 
esta alza continúe, dado que en lo que va de la presente 
década (2010-2014), ya se supera el 50% del número 
de publicaciones de la década anterior (Figura 1).

Resultados

Figura 1. Número de publicaciones en huemul en Chile, desde 
1953 al 2014.

Más del 70 % de las publicaciones se concentra 
en tres regiones, siendo las de Aysén y Biobío, las 
que concentran sobre el 30 % de ellas, seguido por la 
Región de Magallanes. Posteriormente, con sólo un 4 

Figura 2. Distribución en porcentaje de las publicaciones en 
huemul en Chile, según región geopolítica.

Figura 3. Distribución en porcentaje de publicaciones en huemul en Chile según área temática.

Casi el 40% de las publicaciones están relacionadas 
con información sobre distribución y abundancia 
del huemul seguido por aspectos como su ecología 
y comportamiento. Información sobre parámetros 
sanguíneos y viabilidad poblacional, aparecen como los 
tópicos menos tratados (Figura 3).

% del total de publicaciones, están las regiones de Los 
Lagos y Los Ríos y, finalmente, la Araucanía, con la 
menor cantidad de información generada, bajo el 1% 
(Figura 2).
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Este trabajo constituye el primero que analiza 
cuantitativamente la información reportada para huemul 
a nivel nacional. Se hace evidente que la concentración 
territorial de los estudios está en algunas regiones, 
quedando Los Ríos-Los Lagos, regiones con presencia 
comprobada de la especie, con un bajo nivel de 
conocimiento, debiendo dar prioridad a ellas y siendo 

Discusión y conclusiones

Figura 5. Distribución en porcentaje de publicaciones en huemul 
en Chile, según tenencia de la tierra.

Figura 4. Distribución en porcentaje de publicaciones en huemul 
en Chile, según según el tipo de publicación.

Más del 80 % de los estudios se han realizado 
dentro de Áreas Silvestres Protegidas, y dentro de 
estas, la mayor parte corresponde al SNASPE (Figura 
5). Se destaca, de igual forma, que las áreas protegidas 
privadas alcanzan un 20 % de los reportes.

Más del 60 % de los trabajos fueron publicados con 
algún grado de formalidad (Figura 4), es decir, en algún 
medio al alcance del público en general, no obstante, 
más del 30 % es información no publicada.

casi nulos los trabajos en la región de la Araucanía y 
nulos en el Maule. Lo anterior genera dudas respecto 
de si la especie no se encuentra en estas regiones o no 
ha sido adecuadamente buscada. 

La facilidad de encontrar información, está 
directamente relacionada con la forma de su publicación, 
dado que las que no tienen algún grado de formalidad, 
como informes o reportes son más difíciles de pesquisar, 
sobre todo si son antiguos o carecen de copias, por lo 
que es muy probable que muchos reportes quedaron 
sin ser incluidos en este trabajo, y, dado el estado de 
conservación de la especie, toda información generada, 
es valiosa de darse a conocer.

Se espera que con la sistematización de la 
información aquí presentada, las futuras investigaciones 
sean enfocadas en aquellos tópicos poco estudiados y, 
sobre todo, en aquellas regiones poco exploradas.

Se recomienda actualizar periódicamente esta 
revisión, para incorporar nueva literatura producida o 
encontrada.
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