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La chinchilla: Una prioridad en
investigación en Bolivia

La chinchilla (Chinchilla chinchilla) fue bastante común en los altos andes de Bolivia, pero por
sobre-explotación fue considerada “Extinta en Vida Silvestre” hasta 2009, pero recategorizada
como "Críticamente Amenazada" en base a indicios no confirmados de la existencia de
poblaciones silvestres en La Paz y Potosi (Tarifa 2009).  La chinchilla fue recientemente
redescubierta en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa (REA), en Potosí,
Bolivia, por el experimentado guarda parque Eliseo Delgado (Delgado et al. 2018). Esta especie
es de importancia para la conservación regional e internacional (Valladares et al. 2018).

El descubrimiento de poblaciones naturales de chinchilla en Bolivia ofrece la posibilidad de
continuar con investigación sobre la biología de esta especie y otros aspectos fundamentales
para su conservación. Posterior a su hallazgo, al tiempo que cumplía con sus obligaciones de
protección de la REA, el señor Delgado continuó con la observación de las chinchillas en estado
silvestre, cuyos resultados se publicaron en una revista académica nacional (Delgado 2020). 

Varios investigadores mostraron interés en realizar estudios sobre la historia natural de la
chinchilla, con el fin de brindar el necesario conocimiento para su adecuado manejo. El manejo
de la chinchilla, en esta primera etapa, debe considerar únicamente aspectos que contribuyan a
su recuperación poblacional. Se escribieron varias propuestas, pero solamente una recibió
apoyo de un ente financiador (Romeo Rojas et al. com. pers.). Dicha propuesta contempla el
estudio del ámbito de hogar, uso de hábitat y educación para la conservación, y recibió
financiamiento de la Fundación Rufford. Esa propuesta está en proceso de obtener permiso de
investigación de parte de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Bolivia. 
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Hipótesis sobre el origen de las chinchillas que
viven actualmente en la REA

La chinchilla es la única especie boliviana que
parece haberse recuperado de la extinción sin
asistencia humana. Tres hipótesis sobre el
origen de la población hallada por Eliseo
Delgado son: a) individuos procedentes de
Chile lograron llegar a la REA y colonizaron
ambientes adecuados para la especie, que con
seguridad ya habitaba esa región en el siglo XX
(Delgado et al. 2018); b) una reducida
población, nativa de la región, escapó de la
atención de los cazadores y eventualmente se
está recuperando; y c) ejemplares de algún
criadero fueron liberados en la REA y tuvieron
éxito al sobrevivir a las condiciones de libertad.

La hipótesis de la migración desde Chile
requiere de un corredor adecuado para el
movimiento de las chinchillas a través de unos
80 km de ambientes con presencia humana, ya
que las poblaciones más cercanas en Chile
están cerca al pueblo El Laco (23°44′S y
67°28′W; Valladares et al. 2018). Esta hipótesis
implica que, durante la recolonización de la
REA, las chinchillas debieron colonizar
exitosamente otros sitios entre ambas
poblaciones ahora conocidas. La segunda
hipótesis, que consideramos la más
parsimoniosa, requiere de un tiempo de olvido
de los cazadores, al serles demasiado difícil
hallar las pocas chinchillas que quedaron
después de las grandes matanzas del siglo XX,
aunado al declive en el interés comercial por la
piel de la especie. La tercera hipótesis necesita
de la existencia de criaderos, ya sea en Bolivia
u otro país, que fueran exitosos en la
reproducción de la especie y/o que tuvieron que
dejar el negocio, debido a factores no biológicos
(falta de permisos, por ejemplo). 

Cualquiera sea la hipótesis que reciba apoyo, la
respuesta vendrá de una serie de estudios
sobre las poblaciones halladas en la REA y
otras aledañas en Bolivia, Chile, y/o Argentina.
Los resultados serán de crucial importancia
para el manejo de la chinchilla, tanto en esta
etapa de recuperación poblacional, como más
adelante, cuando el objetivo de manejo pueda
cambiar. Por ejemplo, si las chinchillas llegaron
desde Chile, las áreas recolonizadas deben
abarcar un amplio espacio geográfico, con
positivas connotaciones para el futuro de las po

blaciones de ambos países. Por otro lado, si las
chinchillas son resultado de animales criados
en cautiverio y liberados en la REA en algún
momento, ese éxito nos daría excelentes
pautas sobre futuras posibilidades de
reintroducción y translocación de chinchillas.
Esto último por ejemplo ha causado un gran
problema en Chile recientemente, cuando una
empresa minera tomó a su cargo la reubicación
de una población de chinchillas, para poder
iniciar sus actividades; con resultados muy poco
favorables para las chinchillas (Jiménez 2020).
La segunda hipótesis, que creemos menos
exigente en cuanto a supuestos y, por ello, más
plausible, nos mueve a dar la más alta prioridad
de protección a las chinchillas de la REA. La
manipulación de las chinchillas debe hacerse
con el mayor cuidado posible, tomando todos
los recaudos en cuanto a la transmisión de
enfermedades desde animales domésticos y
evitando causarles daño físico o perturbaciones
muy intensas en su comportamiento (Sikes et
al. 2011). Esto último no quiere decir que no
deban realizarse estudios. Al contrario, los
estudios son imprescindibles para el adecuado
manejo de una especie que, como la chinchilla,
ha reaparecido y, al parecer, se está
recuperando después de décadas de ausencia.
Claramente, es necesario asegurarse que los
protocolos de investigación cumplan con
estándares científicos de bioseguridad y
cuidado que minimicen posibles efectos
negativos sobre las poblaciones.

Prioridades de investigación para la chinchilla

Genética.- Estudios que caractericen
marcadores moleculares deben enfocarse
en responder preguntas específicas, como
por ejemplo: (a) la relación de las dos
especies de chinchilla reconocidas
actualmente; (b) estudios filogeográficos de
las poblaciones bolivianas de Chinchilla
chinchilla en el contexto de la distribución
geográfica de la especie; y finalmente (c)
una estimación de variabilidad genética de
las poblaciones de la REA, teniendo en
cuenta la distribución agrupada de las
familias en el paisaje.

Las propuestas a continuación no siguen un
orden de prioridad. Cada ámbito de trabajo
conlleva sus propios problemas y sus ventajas
en cuanto a la información que produzca: 
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Densidad, ámbito de hogar, uso de hábitat y
comportamiento.- Si podemos comprender
cómo se estructuran las poblaciones en el
ambiente, cuánto espacio requieren y de qué
tipos de cobertura del suelo dependen,
podremos indagar de forma más sencilla
dónde es más posible que se extiendan las
actuales poblaciones y cuánto espacio
necesitan (ver Copa et al. 2014). Además,
estudios del comportamiento de dispersión,
pueden ayudar a entender la dinámica
metapoblacional. Esta información es útil al
momento de diseñar corredores potenciales
que sustenten la conectividad entre
poblaciones. La densidad puede estimarse
por varios métodos, incluyendo genéticos no
invasivos.
Hábitos alimenticios.- Si bien Eliseo Delgado
ya nos ha brindado algo de información, es
necesario profundizar en la identidad de las
especies que constituyen parte de la dieta,
sus preferencias y la disponibilidad de sus
recursos alimenticios. 
Biología reproductiva.- Esta información es
clave para el manejo de cualquier especie,
para darnos idea de su potencial de
crecimiento poblacional y, por tanto, predecir
escenarios de viabilidad de las poblaciones,
junto con los datos de genética. Existe
amplia literatura sobre la biología
reproductiva de Chinchilla en cautiverio (por
ejemplo, Kondert y Mayer 2017), aspectos
que pueden ser importantes de confirmar en
estudios en vida silvestre.
Comportamiento.- Según Eliseo Delgado, las
chinchillas son muy tranquilas. Un profundo
estudio del comportamiento nos ayudará a
entender si esa aparente docilidad es una de
las causas de que la especie fuera llevada al
borde la extinción; debido, por ejemplo a la
facilidad que se tiene al acercarse a ellas.
Interacciones con otras especies.- Conocer
las interacciones entre las subpoblaciones y
el efecto de sus depredadores naturales.
Adicionalmente, consideramos necesario
conocer la interacción entre chinchillas y
otras especies nativas como la vizcacha
(Lagidium viscacia) y el ganado nativo.

El redescubrimiento de la chinchilla en Bolivia es
una oportunidad excelente no sólo para la
recuperación y protección de esta especie, sino
también para avanzar la ciencia de la biología de
la conservación en el país. Como científicos 
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preocupados por el destino de esta especie
instamos a las autoridades nacionales a
incentivar la investigación de los aspectos
señalados arriba y apoyar a los grupos de
investigación que propongan estudios de esta
especie. 
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