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ANTECEDE TES
La dorncsticacion de la alpaca y la llama cornicnza hace

aproxirnadarnente 6 mil afios en los Andes Centrales. Los
camclidos scrnidornesticos y domesiicos. por el afio 4 mi I
al 3 mil quinicntos a.C. se van ubicando en pisos altitudi-
nales superiores a los 4000 m.s.n.m. del ccosistcrna de la
Puna. La dorncsticacion culmina con el pastorco y la apa-
rici6n de diversas variedades de carnelidos plenamcnic
dornesticados desde los 3 rni I quinieruos an os a.C,
Los carnclidos en Sudamerica no s610 se localizaron

en las zonas altas de la cordillera andina, sino que se ex-
tcndicron en todas las praderas del altiplano hasta las ori-
lias del Lago Titicaca y se ticnc evidencia de gran des rc-
banos en otras zonas mas bajas, inclusive en la costa, Sc
conocen dos especies de camelidos silvcstres: la vicuna y
el guanaco. siendo la llama y la alpaca, especies dornesti-
cas. Todavfa no se tiene la certcza si csias dos ultirnas es-
pecies derivan de Iormas silvestrcs ya cxtinguidas 0 son el
rcsuliado de la dornesticacion del guanaco y la vicuna.
La variabilidad de Iorrnas y ecotipos de carnelidos pro-

vienen del proceso de dornesticacion y se manifiesta por
la garna tan rica de colores de fibra y por la especializa-
ci6n produciiva de los ani males (Iibra. carne, pieles).

Taxonomia
Reino
Sub-Reino
Phyllum
Sub-Pnyllum
C1ase
Orden
Sub-Orden
Inlraorden
Familia
Tribu
Gencro

Especies

Animal
Metazoa
Cordata
Vertebrata
Marnifera
Artiodacty la
Rumiantia
Tylopoda
Carnelidae
Lamini
Lama
Vicugna
Lama guanicoe Muller 1776
Lama glama Li nnaeus 1758
Vicugna vicugna Molina 1782
Vicugna pacos Linnaeus 1758

EL GUA ACO - GENERALIDADES
EI guanaco es una especie silvestre que vive mayor-

mente -en.Ia serranfa esteparia, entre los 1000 Y 3800
rn.s.n.rn, Sin embargo, puede ocupar la gradiente altitudinal
desde el nivel del mar hasta los 5000 m.s.n.m. Antigua-
mente migraba hacia las lomas costeras cuando estas re-
verdecfan. Hoy, las rutas de migracion del guanaco se han
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reducido dcbido al crccimieruo dcsordcnado de ccruros
poblados y carrcieras.
En la especie Lama guanicoe. han sido descriias cua-

tro subespecies: la prirnera, la Lama guanlcoe guanicoe
(Muller, 1776), que se distribuye en la Patagonia. la Tierra
del Fuego y la Argenrina.la scgunda. la Lama guanicoe
huanacus (Molina, 1782) se dislribuye en el centro dc
Chile; la iercera, la Lama guanicoe cacsilensis (Lonnberg.
1913) se disiribuye en el sur del Peru. noroeste de Argen-
una, norte de Chile y Bolivia y la cuarta, Lama guanicoe
voglii (Krumbiegel, 1944), que se Ie encuemra a 10 largo
de la orilla este de los andes argcntinos. Recientes eSLU-
dios muy irnportantes sugieren que s610 dos subcspecics
son validas: la Lama guanicoe guanicoe de mayor tarnaiio
y la Lama guanicoe cacsilensis.
En 1969, el guanaco en el Peru al igual que la vicuna-

se encontraba al borde de laextincion yen 1974. la UICN
(Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Naturale-
za y los Recursos Naturales) declara al guanaco como una
especie vulnerable. EI gobierno peruano declara alas dos
especies de carnelidos silvestres como arncnazadas. se
consigue un repoblamiento eficaz de la vicuna. pero no
sucede 10 mismo con el guanaco, el rnisrno que se encucn-
tra al borde de la extinci6n. Se estirna una poblaci6n de 5
mil ejernplares de Lama guanicoe cacsilensis en Sudame-
rica, de los cuales 3 mil quinientos esian en el Peru.
En el Peru el guanaco se encucntra protegido pOI' el

Estado en la Reserva Nacional de Calipuy, ubieado en La
Libertad. Una poblaei6n de regular tarnafio vive en la puna
de lea, en el poblado de Chavfn, y otra mcnor en Huallhuas,
Ayacucho. Unos pocos grupos fami liarcs se cncuentran
en la Reserva Privada de Chaparri, en la costa de Larnba-
yeque. Segrin Jose Ticona =productor pecuario arequipc-
no- existen 316 ejernplares en el distrito de Polobaya.
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Arequipa; en la Rcscrva Nacional Salinas Aguada BIan-
ca, iambicn cxisten I 17 ejcmplares, de acuerdo a invesii-
gadores del Instituto Nacional de Recursos Naturales. Tam-
bien al parecer cxisten grupos familiares en otras provin-
cias de Arequipa, en Moquegua. Tacna y Puno.

DESCRIPCIO

EI Lama guanicoe cacsilensis, cs inquicto y clegantc,
cs cl mas adaptable de los camelidos silvesircs -respira
con clicicncia el aire de las gran des alturas- ya que se
cncucntra en climas muy Irigidos como 105 andes del Peru
y del norte de Chi Ie y tarnbicn soporta cl calor de las cos-
Las arcquipefias, pudiendo pasar varios dias sin beber agua,
10 cual Ie perrnitc desplazarse tranqui lamentc por los de-
sicrtos de la costa.
EI LOI11([ guanicoe cacsil ensis se caractcriza por su

cucrpo csbclto. prcscnta un pclaje lanoso, espeso y no muy
largo. EI color del pelaje es manon claro. con tones
negruzcos en la cabcza. Los alrededores de los labios son
blanquccinos. al igual que el borde de las orejas. la parte
inferior del cuerpo y al interior de las piernas. Las patas
son de color pardo y debajo del cuello prcscrua un collar
de pclo blanco.
EI guanaco adulto mide de 1,70 a 1,80 metros de alza-

da a la cabeza: la alzada a la cruz es de 0,90 a 1,00 metro.
EI peso corporal del adulto cs de 100 a 120 kilos, variando
entre la poblacion gcneiica de la vcrtiente occidental de
105 Andes del Peru, Bolivia y el noroeste chileno con las
poblacioncs existcntes en la Argentina. EI Lama guanicoe
cacsilensis Lonnberg, J 9 J 3, es de menor peso que el Lama
guanicoe guanicoe Muller; J776, que ocupa la verticntc
oriental y cl cstc de los Andes. abarcando la Patagonia,
Tierra del Fuego y las pampas argentinas.
Como los dernas ti lopodos, el guanaco tiene un csto-

mago rumianic, pcro. a difcrcncia de los rurniantcs pro-
piarncntc dichos, este organo cuenta con ires camaras en
lugar de cuatro. Otro rasgo que cornparte el guanaco con
los dernas iilopodos -aunque en estc caso con ningun otro
marmfero- es la forma de los hernaucs, que son oval ados
en lugar de circulares.
Denticion.- Como todos los camclidos y a diferencia

de 105 ccrvidos y bovidos, cl guanaeo conserva los cani-
nos supcriorcs; sin embargo, asf como los jovcnes ticncn
el ruirnero complete de incisivos supcriores. los adultos
solo conservan los externos. Tanto estes como los incisi-
vos inferiorcs tienen una forma espatulada (aunque distin-
ta entre unos y otros) y csian inclinados hacia del ante. Los
caninos son casi vcrticales y puniiagudos, mucho mas lar-
gos en los machos que en las hem bras. Los molarcs son
mas cornplcjos que los prcrnolares y su forma cs similar a
la de los rurniantes propiamente dichos: las coronas. bas-
tante clcvadas, prcscntan plicgues de csrnaltcs en figura
de media luna (dcruicion sclcnodontc).
Ojos.- Bastantc gran des c irnplantados a gran altura en

el cranco. los ojos cstan adem as situados en una posicion
lcvcrncntc frontal, 10 que pcrrnite una vision scrniestereos-

copica y percibir el relieve. En los medios abicrtos en los
que suele vivir el guanaco. la vista rcsulta cscncial en la
deteccion de los depredadores. Incluso cuando paccn. es-
tos ani males conservan una buena vision del espacio que
les rodea, 10 que salva a mcnudo la vida a muchos guana-
cos solitaries 0 separados del grupo.

Pelaje.- Espeso, suave y largo, protege al guanaco del
frio intense y de las hcladas
Dedos.- Como en iodos 105 camclidos, s610 hay dos en

cada pic -cl iercero y el cuarlo- y cada uno de c1los llcva
una una con aspccto de pczuiia en su cara superior.
Cabeza.- Pcquefia y alargada. carccc de cuernos Y lie-

ne unas orejas largas y puniiagudas.
Cuello.- Largo y fino. como en ouos carnclidos.
Orejas.- EI guanaco iicnc unas orejas largas y movi lcs

que juegan un papel l'undamental en la cornunicacion.
Combinadas con la cola cnhicsia. por ejemplo. las orcjax
gachas dcnotan agrcsion: y cuando cl animal bale cxtos
apcndiccs al tiernpo que escupe y grita. clio significa que
va a corncnzar el cornbatc. Las orejas. obviarneruc. son
tarnbicn esenciales para la audicion. un scniido esencial
para la supervivencia del guanaco al conlribuir ala deice-
cion de los posibles deprcdadores.
Labios.- Extrcrnadarncnte movilcs: cl labio superior

csia profundamcnte hcndido.
Patas anteriores.- Estan provisias de unas callosidadc-

en su parte interior que 10 distingucn de la vicuna.
Pies.- Como en los dcrnas artiodaciilos. cl eje princi-

pal de cada pic y por consiguicntc la fraccion del peso
corporal que sostiene cada pata, pas a entre los dedos tcr-
cero y cuarto. Aunque no 10 parczca cxtcriorrnentc. el gua-
naco es digiugrado y tan solo las puntas de sus dcdos lO-
can al suelo. Los huesos del declo mas proxirnos al pic
(rnctatarsi ano y mctacarpiano) cstan cxpandidos en su ex-
trerno distal 0 mas cercano a la punta, Los hucsos digitalcs
rnedianos son anchos y almohadilla cutanca que forma la
suela del pic. Los huesos distalcs (105 mas proxirnos a la
punta) son pequcrios y no csian rccubicrtos por pczufias
propiarnente dichas, sino que Ilevan ufias en la supcrficic
superior. Las alrnohadillas, que parecen pczufias pero que
en realidad no 10 son, son blandas y hcndidas, 10 que cvita
que se daiie el Iragi] cespcd andino donde suelc habiiar
este animal.
Fibra.- La Iibra del guanaco prescnia un diarnetro pro-

rncdio de 16 a 18 micras, 10 cual pcrrnite su comcrcializa-
cion. aun algunos invcstigadores han cnconirado tibra de
diarnctro mcnor alas J 5 micras. EI rcndirnicnto ala csqui-
la varfa de 0,400 a 0,500 kilos en csquilas bianualcs.

EL GUANACO.- VIDA SOCIAL v CICLO VITAL

Grupos familiares.- En los camclidos salvajcs arncri-
canos, el grupo social basico cs cl familiar. que consistc
en un macho adulto dorninante, varias hem bras adultas y
sus crfas. En estes grupos poligfnicos cl macho dominaruc
juega sicrnpre un papcl cscncial; adcmas de dirigir cl gru-
po y servirlc de gufa, dctcrrnina la extension dcl territorio
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y 10 defiende, limita el tamafio del grupo y protege alas
hernbras del acoso de otros machos. EI macho dominante
tarnbien permanece mas atento que las hembras y las crfas
alas posibles amenazas; si se presenta algiin peligro, no
solo avisa alas hembras con su voz de alarrna especffica,
sino que adernas se interpone a veces entre el depredador
y los otros miernbros del grupo mientras estes huyen.
En el guanaco, los grupos familiares tienen dieciseis

miernbros como media. En un estudio efectuado en el sur
de Argentina, el grupo familiar promedio contenia 5,5 hem-
bras, mieruras que el de mayor tamafio tenia 18 hem bras y
un total de 25 individuos. El Lama guanicoe cacsilensis,
al parecer tendria grupos familiares de menos individuos,
Tanto alli como en otras zonas, los grupos familiares

de guanacos ocupan los mejores habitats disponibles y
defecan en montones -denominados estercoleros- que
pueden alcanzar 2,0 m de diametro y sirven para demar-
car el territorio de un modo contundente. La utilizacion de
estos estercoleros por el grupo familiar se observa asimis-
mo en llamas y vicunas. Los guanacos muestran una es-
uuctura social muy flexible que varfa de. un habitat a otro.
En algunas zonas, estos ani males son sedentarios y los
machos adultos defienden territorios fijos durante todo el
afio, si bien algunas hem bras y crfas del grupo pueden aban-
donarlo y forrnar su propia unidad durante el invierno.
En otras zonas, los guanacos realizan migraciones

estacionales, tanto laterales como altitudinales, para pasar
cl invierno en lugares mas resguardados, 0 bien para huir
de la extrema sequia. En la provincia de San Juan, en Ar-
gentina, los guanacos defienden sus territorios de diciem-
bre a abril, pero fuera de esta epoca se congregan en gran-
des grupos que se desplazan a zonas protegidas para pasar
cl invierno. En el sur de Chi Ie, los guanacos realizan mi-
graciones similares en busca de pastos y arbustos menos
cubiertos por la nieve.

Reproduccion.- Las hem bras de guanaco Ilegan a la
pubertad al afio de edad. Los machos adquieren la madu-
rez sexual a los tres afios de edad. Los apareamientos tie-

nen lugar durante el corto verano austral (entre Iebrero a
marzo) y ocurre un mes despues de la paricion (Racdekc,
1979), este investigador reporta porcentajes de preiiez. de
75% en hernbras adultas y 25% en primerizas. La copula
tiene una duracion de 10 a 20 minutos. Tras una gestacion
de once a doce m e se s. a menudo con una gran
sincronizacion en el parto que ayuda a protegerlos de los
depredadores, nacen las crias 0 chulengos. ESlOS,que pc-
san de 6 a 12 kg, ya son plenarnentc activos media hora
despues de nacer y su lactancia dura de once a quince
meses.
Tras ser estrechamente custodiados por su madre du-

rante aproximadamente un afio, los jovcnes guanacos son
cxpulsados del grupo por el macho dominante. Los gua-
nacos jovencs de sexo masculine, que entonces tienen de
trece a quince meses de edad, forman grupos de solieros.
inestables en su cornposicion y que ocupan habitats peri-
fericos. Durante los tres 0 cuatro afios que pacen en estes
grupos, los jovenes se enzarzan en pclcas ludicas y aprcn-
den las tecnicas de combate de las que depcndcra luego su
exito reproductive. Terminado este pertodo, se dispersan
para intentar conseguir territorio propio y. lIegado cl caso.
entablar feroces luchas pOI' las hem bras.

EI momento del pat·to.- Los guanacos recien nacidos
(denominados crfas 0 chulengos) y los mas jovenes son
los mas vulnerables a los ataques de los dcpredadorcs: por
ello, para minimizar 105 peligros, las hem bras sincronizan
los partos (asi, pOI'ejernplo. en el Parque Nacional de To-
rres de Paine se contabilizaron cerca de quinientos naci-
mientos en un par de sernanas). Las crfas 0 chulengos mas
precoces empiezan a caminar y a amamantarse a la media
hora de nacer, adquiriendo movilidad tan pronto como sus
fragi les patas los sostengan.

ALIMENTACION

Estomago rumiante. Pese a no estar incluidos en cl
suborden hornonirno, los carnelidos tienen un estornago
rumiante que Ies perrnite alimentarse exclusiva 0 casi uni-
camente de materias vegetales, tales como hierba 0 mate-
riales lefiosos que tienen un bajo contenido en .nutrientes.
Despues de lIegar al prirnero de los tres compartimientos
del estornago y de sufrir al lf una ferrnentacionprevia, los
alimentos pueden volver ala boca y ser de nuevo rnastica-
dos para su posterior digestion definitiva. Este acto, que
recibe el nombre de rurnia, permite al animal tragal' rapi-
damente los alirnentos, masticandolos apenas, para luego
retirarse a un lugar mas protegido y digerirlos mas a fondo
mediante la accion trituradora y qufrnica de su estornago y
la degradacion de sus bacterias digestiva.
Tan versatil en su dieta como en sus exigencias ecolo-

gicas, el guanaco se alimenta sobre todo de hierba, pero
tarnbien ramonea una gran cantidad de hojas en arboles y
arbustos. En un estudio efectuado en el sur de Argentina
durante los afios 80 se detecto que el 65% de la comida
consumida por los guanacos era hierba, mientras el 15,4o/c
eran hojas de plantas de mayor porte.
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Del misrno modo que el guanaco, la llama es paeedora
y ramoneadora, pero la alpaca es paced ora estricta y solo
se alimenta de vegetacion hcrbacca.

POBLACION Y DISTRIBUCION

Torres, 1985. indica que la poblacion mundial de gua-
nacos es de 602 907 cabezas. Para cse misrno afio en cl
PCI'Ll. Ponce, 1985, cstirnaba que existfan 1600 guanacos.
Dc acuerdo a cstimaciones y los nuevos lugares en que se
ha encontrado Iarnilias de csta cspccie, la poblacion se
calcula en 3500 guanacos en todo el Peru de la subespecie
Lama guanicoe cacsilensis.
Los guanacos sc distribuyen en poblaciones dispersas

des de la Rcscrva Nacional de Calipuy, poblado de Chavfn
en lea y Lucanas en el Peru, hasta la isla de Navarino en
tierra del fuego, teniendo las pampas argentinas las mayo-
res poblaciones de guanacos; en general esie carnelido
ocupa pisos ccologicos desde el nivel del mar hasta los
5200 m.s.n.m., todos caracterizados pOl' su clirna frio, sal-
vo los desiertos costeros que tienen epocas muy caluro-
sas.
Conservacion y proteccion.- EI Lama guani co e

cacsilensis Lounberg, /9 j 3, es la subespccic del guanaco
que se encuentra en vias de extincion en el Peru, por 10
tanto se hace necesaria una base legal que haga posible su
protcccion. su conscrvacion y su repoblarniento, simulta-
ncamerue se deben implcmeniar investigaciones basicas y
productivas en esta variedad de guanaco existente en el
Peru clio con el fin de evaluar su utilidad productiva, con, c§

la finalidad de cstirnular al campcsino a optar por su con-
servaci6n y protecci6n.
De acuerdo a los Indices de diarncuo de Iibra y peso en

esquila bianual es posible obtcncr por csia fibra precios
mcnores que la Iibra de vicuna, pero muy superiores a la
de alpacas que en la actualidad tiene diamctros de 26 a 28
micras, por 10 cual es indispensable realizar el rcpobla-
micnto de los guanacos; 10s cuales adcmas tiencn un peso
vivo superior a los 100 ki los. de csto sc dcbc obicncr car-
casas de unos SO kilos de peso, con 10 que el productor -
actual mente- tendrfa unos 300 nuevos soles de ingrcsos
pOI' cabeza de ganado beneficiado. _
Para la conservacion, proicccion y repoblamicnio del

guanaeo es necesario realizar proycctos en los difcrcntcs
lugares donde se .encuentran, en los mismos tcndrfarnos
que instalar corrales de scrnicauiivcrio. 10 cual daria cierta
proteccion a esta cspccic y permitirfa su paulatina domes-
ticacion. Tambicn sera necesaria la reforcstacion con las
plantas 0 arbustos que son apctcciblcs para el animal.
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