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En este artículo nos proponemos reflexionar sobre la producción de fibra de guanaco como una forma 

de diversificar la producción ovina en la Patagonia Sur, región afectada por los procesos de desertifica-

ción debido a esta actividad. Este camélido promete ser un aliado tanto ambiental como económico, ya 

que posee características naturales que le permiten vivir en ambientes pobres y cuya fibra es altamente 

valorada en mercados internacionales. 
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Introducción 
El guanaco (Lama guanicoe) es un camélido 

nativo del continente Sudamericano, y uno de 
los grandes herbívoros que habitan el conti-
nente (Nugent (Ed.), 2006). Presenta un amplio 
rango de distribución, habitando ambientes ári-
dos y semiáridos, en altitudes desde el nivel del 
mar hasta los 4.500 metros sobre el nivel del 
mar (Franklin et al., 1997).  

A partir de la colonización europea, las pobla-
ciones de guanacos se han visto disminuidas en 
número (Franklin et al.,1997; Baldi et al., 2004, 
2006; Nugent (Ed.), 2006) y esta disminución se 
intensificó a lo largo del siglo XIX y XX, por la 
introducción del ganado ovino (Amaya et al., 
2001). Ambas especies compiten por los mismos 
recursos, ya que ambas son generalistas de se-
lectividad intermedia (Baldi et al., 2004; Ga-
vuzzo et al., 2015). En Argentina, el rango de 
distribución del guanaco se ha reducido en un 
60% de su distribución original (Franklin et al., 
1997). Sin embargo, mientras que en muchas 
áreas se encuentra a muy baja densidad pobla-
cional, en otras presenta grandes densidades 
poblaciones (Baldi et al., 2006). 

A nivel internacional esta especie está prote-
gida por el convenio CITES (Convención Inter-
nacional sobre el Comercio de Flora y Fauna Sil-
vestre) que regula el comercio internacional de 
sus productos (Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable [SAyDS], Res. 243/2019). 
Baldi et al. (2009) destacan que el potencial eco-
nómico de un manejo sostenible del guanaco en 
la región Patagónica (donde se da la mayor 
abundancia) es muy alto, ya que su fibra es muy 
apreciada en el mercado internacional. Sin em-
bargo, en la Argentina, el aprovechamiento y co-
mercialización de la fibra y carne de guanaco 
aún no ha llegado a desarrollarse como una ac-
tividad económica sostenida (Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable [SAyDS], Res. 
243/2019). 

Situación actual en Santa Cruz 
A diferencia del resto del país, en la provincia 

de Santa Cruz, la problemática gira en torno a 
la alta densidad poblacional de este camélido 
nativo. Gavuzzo et al. (2015) y Pedrana et. al. 
(2019) informan que es en dicha provincia 
donde se encuentra la mayor densidad y abun-
dancia de individuos de la especie. También, 
otros relevamientos aéreos (Manero et al., 
2013) y terrestres (Travaini et al., 2015), verifi-
caron altas densidades de guanacos en la zona.  

Los factores que influyeron en el crecimiento 
poblacional del guanaco son, posiblemente, una 
menor caza comercial, control de predadores, 
tierra ganadera abandonada, nuevas áreas de 

conservación e inviernos favorables (Gavuzzo et 
al. 2015). A causa del mencionado aumento po-
blacional, los guanacos en Santa Cruz han te-
nido una creciente valoración negativa por 
parte de los productores ganaderos (Baldi et al., 
2006; Nugent (Ed.), 2006; Caro et al., 2017), ya 
que se habrían convertido en un problema por 
su competencia con las ovejas. El estudio de 
Travaini et al. (2015) revela, además, que los 
guanacos pueden habitar tierras áridas, sobre-
pastoreadas e incapaces de mantener poblacio-
nes rentables de ovejas, lo cual les permite tener 
una abundancia aún mayor en ese tipo de am-
bientes al verse libres de la competencia con el 
ganado. 

Al mismo tiempo, es importante remarcar 
que la zona patagónica se encuentra sufriendo 
un fuerte proceso de desertificación. Esto se re-
laciona con, entre otros motivos naturales, la 
alta carga ovina que tiene el ecosistema (Gollus-
cio et al., 1998). Según los resultados prelimina-
res del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 
(INDEC, 2019), Santa Cruz es la segunda pro-
vincia con más cabezas de ganado ovino con 
aproximadamente 1.9 millones de animales, 
siendo la primera Chubut con 2.7 millones. Este 
proceso de desertificación, en conjunto con un 
contexto desfavorable de precios internaciona-
les, comienza a tener efectos negativos en la 
producción ovina (Schorr et al., 2016).  

Según Rey (2010), la explotación sustentable 
de poblaciones de especies silvestres puede fo-
mentar su conservación y el cumplimiento de su 
rol ecológico, ya que su valor económico puede 
actuar como incentivo para su conservación a la 
vez que contribuye a satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Por esto, como sostienen Nugent 
(Ed.). (2006), la transferencia al sector produc-
tivo de una metodología de uso adecuada de 
guanacos silvestres permitiría un aprovecha-
miento sustentable y fomentaría la protección 
de la especie, invirtiendo la percepción negativa 
de los productores hacia los guanacos.  

Por todo lo anteriormente mencionado, con 
este artículo buscamos ofrecer una salida pro-
ductiva complementaria a la producción ovina, 
explorando las opciones de mercados de lana de 
guanacos. El supuesto bajo el cual trabajamos 
en este artículo es que una mayor diversifica-
ción de la producción permitirá a los producto-
res patagónicos contar con herramientas para 
afrontar una disminución en la comercialización 
de la lana ovina por causa de la desertificación.  

Los conceptos teóricos que guiarán este ar-
tículo incluyen a lo propuesto por Chapin et. al. 
(2009), cuyo trabajo aporta herramientas para 
la gestión de sistemas socio-ecológicos en un 
contexto de cambios direccionales. Estos son 
cambios que muestran una tendencia, y muchos 
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de ellos se han acelerado e intensificado desde 
mediados del siglo XX (Chapin et al., 2009). Un 
ejemplo de cambio direccional es la desertifica-
ción en la Patagonia.  

Al mismo tiempo, se considerará el bienestar 
de la población a explotar y los beneficios eco-
nómicos de la extracción y de los actores socia-
les involucrados (Townsend, 2008). Como el 
guanaco es una especie adaptada a vivir en es-
tos ambientes áridos y degradados, una explota-
ción sustentable nace como una posibilidad, 
frente a un aumento de la desertificación y una 
disminución en la productividad ovina (Schorr 
et al., 2016). 

Un producto diferenciado y cotizado mun-

dialmente 
El guanaco posee una de las fibras más finas 

del reino animal, actualmente muy apreciada en 
el mercado textil internacional por su imper-
meabilidad y suavidad (Zoccola, 2014). Si bien 
las fibras de vicuña y alpaca son históricamente 
las más demandadas (Amaya y Von Thüngen, 
1999), la lana del guanaco posee un gran poten-
cial económico debido a la calidad similar que 
presenta, sumado a la extensa distribución que 
tiene este camélido en el país (Villarreal y 
Longo, 2003; Villarreal, 2006). 

 A modo de comparar la calidad existente en-
tre la lana ovina y las fibras de los camélidos 
mencionados, consideraremos los valores de 
DMF (Diámetro Medio de Fibras). Para la lana 
de oveja fina, el DMF va de 17 a 22µm (Aguilera 
et al., 2008). En el caso de las alpacas, su DMF 
varía de acuerdo con la raza, y puede ser de 20 
a 40µm (Amaya y Von Thüngen, 1999). Las vi-
cuñas y los guanacos presentan fibras finas y 
gruesas, donde para la primera el DMF ronda 
entre los 9 y 12µm, llegando hasta 40µm en las 
mechas más gruesas (Amaya y Von Thüngen, 
1999). El guanaco tiene un vellón con doble co-
bertura, con una capa inferior de fibras muy fi-
nas (DMF de 15 a 19µm), rodeado de una cober-
tura más gruesa, con un DMF 25 a 53µm 
(Amaya y Von Thüngen, 1999). Tomando en 
cuenta estos valores promedios, el guanaco po-
see una calidad competitiva frente a la produc-
ción ovina actual, llegando a tener fibras más fi-
nas que la lana tradicional, además de poseer 
atributos similares a sus competidores caméli-
dos en el mercado. Si bien la fibra de vicuña es 
la más fina, la calidad del guanaco es similar (Li-
chtenstein y Carmanchahi, 2012). 

Tipos de manejo 
En el Plan de Manejo del Guanaco (Baldi et 

al., 2006), se proponen dos alternativas de prác-
ticas productivas sustentables (PPS), las cuales 

se basan en el uso vivo de la especie. Estas prác-
ticas son manejo en silvestría y modalidad de 
cría en cautiverio. La primera hace referencia a 
una metodología de encierre, esquila y libera-
ción de guanacos silvestres (Nugent (Ed.), 
2006). La segunda hace referencia a técnicas 
que se asemejan al manejo de animales domés-
ticos, existiendo una cautividad intensiva y una 
cautividad extensiva (semicautividad) (Amaya y 
Von Thüngen, 2001). Esta última modalidad 
propone la cría de guanacos en grandes áreas 
cercadas, en condiciones similares a la de pro-
ducción ovina (Amaya y Von Thüngen, 2001).  

Tanto para la modalidad de manejo en silves-
tría como en cautividad, se debe cumplir con 
ciertos requisitos. En el primer caso, se necesita 
un monitoreo integral detallado, donde se in-
forme el estado de la población y la tendencia a 
futuro, la organización social, parámetros repro-
ductivos, uso del hábitat y el estado de ese hábi-
tat (Baldi et al., 2006). Para el caso de la moda-
lidad en cautiverio, se necesitará la aprobación 
de un proyecto de criadero que incluya, entre 
otras cosas, un plan sanitario y prácticas de ma-
nejo, manipulación y bienestar animal (Baldi et 
al., 2006).  

En relación con el último tipo de manejo de 
guanacos, la cría en cautividad, la esquila se rea-
liza en primavera (octubre) y requiere de máqui-
nas de esquila, lijas, alambres, aceites, cortan-
tes, peines y bolsones laneros (Aguilera et al., 
2008). Amaya y Von Thüngen (2001) explican 
que la esquila debe realizarse con movimientos 
firmes, pero no agresivos, siguiendo las mismas 
técnicas que para ovinos.  

Un ejemplo de manejo y aprovechamiento de 
fibra de guanaco exitoso es aquel de la Reserva 
Provincial La Payunia, en Mendoza. En este lu-
gar, el conflicto por el uso de la tierra entre ga-
nado doméstico y fauna nativa se transformó en 
una oportunidad económica de diversificación 
de la producción (Lichtenstein y Carmanchahi, 
2012). En este lugar existe una Cooperativa, for-
mada por las familias que viven y crían animales 
en la reserva, cuyo objetivo es el aprovecha-
miento de la fibra de guanaco como una salida 
laboral a largo plazo que les permita mejorar su 
calidad de vida (Lichtenstein y Carmanchahi, 
2012). Se construyen trampas, corrales y demás 
infraestructuras necesarias para la esquila de 
guanacos, una vez terminada se desarma todo 
para minimizar el impacto en el hábitat (Lich-
tenstein y Carmanchahi, 2012). En este mismo 
trabajo, Lichtenstein y Carmanchahi (2012), ex-
plican que con el paso de los años las capturas y 
esquilas de guanacos han ido mejorando por la 
experiencia ganada por los esquiladores y la efi-
ciencia.  
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Ovejas y guanacos: una revisión a sus ex-

portaciones 
Considerando sólo la lana sucia de oveja, Ar-

gentina exportó 28.877 toneladas (30,52% de 
las exportaciones totales) durante los meses de 
Julio 2019 a junio de 2020 (Federación Lanera 
Argentina [FLA], 2020). Los principales destina-
tarios fueron China, Uruguay y República Checa 
(FLA, 2020). El precio global para este tipo de 
lana fue de 5,13 dólares (Gaetano et al., 2020). 
Si comparamos la situación a 10 años atrás, el 
país exportaba 61.547 toneladas totales de lana 
sucia, que representaban un 29,7% de la expor-
tación total (FLA, 2010). Se puede observar una 
tendencia a la baja en las toneladas de exporta-
ción, si bien los porcentajes del tipo exportado 
no se modificaron demasiado. Sin embargo, la 
situación se vuelve más preocupante cuando to-
mamos en consideración la exportación ovina 
completa. Considerando los valores de 2010 y 
2020, la caída del ingreso de divisas al país por 
esta actividad fue de aproximadamente 54,7 mi-
llones de dólares (FLA, 2010, 2020). 

En el caso del guanaco, entre el 2007 y el 
2013 se exportaron 3.270 kg de fibra de gua-
naco, siendo el principal destino Alemania con 
un 50% de la compra, le siguen Italia y Perú 
(Lentini Ordoqui y Sanchez, 2019). Luego de 
dos resoluciones (Nº 711/17 y Nº 766/17) del ex 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MAyDS, 2017), que habilitaban el uso consun-
tivo y sustentable de la especie, en el 2018 se 
realizó una prueba piloto en Santa Cruz. La 
Prueba Piloto de Uso Sustentable de Guanacos 
Silvestres resultó en una exportación de carne 
de guanaco a Bélgica de 19.500 kg a un precio 
de U$S 8/kg (Resolución 243/2019 [SAyDS], 
2019).  

La fibra de guanaco vio interrumpida su co-
mercialización debido a la crisis de 2008 (Lame-
las et al., 2010). Sin embargo, en esta primera 
década del siglo XXI, gracias al agregado de va-
lor (lavado, peinado y descerdado) y a un cam-
bio en la demanda internacional, las exportacio-
nes de fibras de camélidos manifestaban un in-
cremento (Lamelas et al., 2010).  

Consideraciones finales 
A modo de discusión y conclusión, notamos 

que la extracción de fibra de guanaco puede ser 
una posibilidad para muchos productores ovi-
nos de la Patagonia. La ganadería ovina hasta el 
presente es una actividad primaria central en la 
región y una fuente de entrada de divisas al país. 
Sin embargo, sus rendimientos han ido 

decayendo en los últimos años, en parte debido 
al aumento de los procesos de desertificación en 
la región debido al sobrepastoreo. Una de las ca-
racterísticas del guanaco es que ha co-evolucio-
nado con su entorno y, por lo tanto, se encuen-
tra adaptado a vivir en ambientes pobres. Por 
este motivo, lo consideramos como una opción 
posible de producción en un ambiente que en-
frenta cambios direccionales, tendientes a la de-
sertificación. El guanaco puede ser parte de la 
solución a esta problemática, permitiendo una 
diversificación de actividades de manera de pro-
ducir lana y fibra en forma conjunta con un 
riesgo bajo y permitir descanso en los potreros 
ovinos degradados. 

Por un lado, según Lichtenstein y Carman-
chahi (2012), se puede replicar el modelo de 
aprovechamiento sustentable del guanaco im-
plementado en la Reserva La Payunia, siempre 
y cuando existan grandes densidades de gua-
naco en la zona, el territorio posea característi-
cas que permita el arreo de animales, buena lo-
gística y acceso a fondos para invertir en infra-
estructura. También es importante mencionar 
que no deben implementarse cambios en la in-
fraestructura muy marcados, en caso de dedi-
carse a la esquila de guanacos, ya que el pro-
ceso es similar que el de ovinos. Sin embargo, 
notamos una falta de información actualizada 
relativa a los volúmenes de exportación y pre-
cios de fibra de guanaco, lo que coincide con lo 
mencionado por Villarreal (2006). Esto puede 
conllevar problemas a la hora de querer impul-
sar un cambio en la producción, ya que el mer-
cado parece ser aún muy pequeño y con fallas.  

Por otro lado, al implementarse la esquila de 
especies silvestres se debe tener en cuenta el es-
trés al cual se somete al animal, por lo que con-
sideramos de suma importancia un manejo 
orientado al bienestar animal. Al mismo tiempo, 
la percepción negativa de los productores hacia 
el guanaco podría ser abordada por medio de ta-
lleres o jornadas de capacitación, donde se ana-
lice el rol que cumple la especie en el ecosistema 
y la tendencia de la zona a una desertificación 
acelerada. Esto último va en concordancia con 
Nugent (Ed.) (2006), quienes mencionan que 
una transferencia al sector productivo de un uso 
adecuado de guanacos silvestres permitiría un 
cambio en la percepción y propiciaría el cuidado 
de la especie.  

Cabe destacar que este artículo no pretende 
ser un análisis exhaustivo de los mercados de fi-
bra de guanacos, sino una contribución a su es-
tudio e implementación de un uso consuntivo 
sustentable.   
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