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Presentación 
 
El presente informe corresponde a la Versión Corregida del Informe de Avance 
N°1 de la consultoría denominada “Consultoría Regional encargada de apoyar 
en la implementación y puesta en marcha de la Agencia Regional de Desarrollo 
Productivo de Arica y Parinacota, mediante la preparación de agendas y de 
Planes de Mejoramiento de la Competitividad en la XV Región”  contratada por 
CORFO, en el marco del fortalecimiento del proceso de instalación y puesta en 
marcha de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP) en la nueva 
región de Arica y Parinacota. 
 
De acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas de esta consultoría los 
contenidos de este informe corresponden al producto 1 denominado “Informe 
de Caracterización” cuyo propósito es el de proveer antecedentes “para la 
primera fase de la Consultoría Regional”.  Su foco ha sido definido en el 
ordenamiento y utilización de la información disponible para el análisis de 
sectores, “ejes”, clusters, cadenas de valor y/o nichos de oportunidad de 
negocios” que hagan parte de una estrategia de desarrollo regional 
concluyendo en una “caracterización preliminar de las principales brechas y 
desafíos competitivos asociados a cada eje considerado”. 
 
En esta versión se incorpora lo solicitado en cuanto a la explicitación del  
modelo de información y la actualización de información.  La orientación de 
este informe se mantiene en cuanto a proveer de “una caracterización 
preliminar  de los principales brechas y desafíos competitivos asociados a cada 
eje considerado”, manteniéndose la definición de los ejes o sectores de 
actividad como aquellos correspondientes a los seleccionados a nivel regional 
en la Agenda Provisoria1. 
 
El primer capítulo del informe está estructurado en 3 secciones: la primera 
sección presenta el modelo de información que se utiliza en la consultoría 
mientras la segunda está orientada a la entrega de antecedentes relativos a 
aspectos económicos de la región y la tercera  a la presentación de la 
información de los sectores económicos seleccionados. 
 
Como se señaló en la primera versión del informe, para el desarrollo del 
Informe de Caracterización estaba prevista la realización de un “taller de 
partida con actores relevantes de los ejes regionales de vocación productiva 
considerados”.  Para esta actividad, la Fundación para el Desarrollo de la 
Universidad de Tarapacá, FDUTA, organizó con apoyo de CORFO, un taller 
denominado “Inducción al trabajo de construcción de Agendas de 
Competitividad para la Región de Arica y Parinacota” a realizarse el día 25 de 
Julio en dependencias de la Universidad de Tarapacá en Arica.  Sin perjuicio 

 
1 Véase “Agenda Estratégica Regional de Desarrollo Productivo, Agenda Provisoria”. Agencia 
Regional para el Desarrollo Productivo Arica y Parinacota, en http//:www.ardp.cl visitado el 18 
de Julio, 2008. 
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de que esta actividad no se realizó por inasistencia de las personas 
convocadas, se adjunta en formato PowerPoint la presentación preparada por 
los consultores (Anexo 2). 
 
El segundo capítulo del documento entrega una versión corregida del producto 
2 “Primer Texto de Acuerdo”  considerando los comentarios entregados por el 
contratante, manteniéndose la estructura de este informe. Se incluye como 
anexo la presentación preparada en formato PowerPoint por los consultores 
para el taller denominado “Inducción al trabajo de construcción de Agendas de 
Competitividad para la Región de Arica y Parinacota”. 
 
Se adjunta como Anexo 3 la presentación realizada al Consejo Estratégico de 
la ARDP el día 11 de Septiembre de 2008. 
 



I. PRODUCTO 1. INFORME DE CARACTERIZACIÓN 

 

1.  El modelo de información 

 
Por modelo de información se entenderá la representación de las fuentes y 
flujos de información económica cuantitativa y cualitativa que permite la 
caracterización y evaluación de la actividad de los sectores o ejes económicos 
regionales. 
 
La siguiente figura esquematiza las principales fuentes de información 
agrupadas en 5 categorías principales.  Dependiendo de la naturaleza de la 
información en cuanto a sus alcances y especificidad, su cobertura y 
periodicidad,  la región enfrenta brechas de información que se expresan en 
requerimientos específicos de información para el diseño y ejecución de 
programas proyectos. 
 
En el caso de la región de Arica y Parinacota, dada su reciente creación, en 
general no se dispone de la misma información que en el resto de las regiones. 
Un ejemplo de esto lo constituye su PIB regional que no dispone hasta ahora 
de cifras oficiales. 
 
Figura 1. Modelo de información 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A nivel de la información regional agregada, la información pública disponible 
para las regiones considera entre otras variables relevantes, el PIB regional, 
exportaciones y empleo.  
 
La información a nivel sectorial corresponde a un conjunto de fuentes que 
proveen con distintas periodicidades, metodologías y niveles de agregación, 
información estandarizada para distintos sectores de actividad económica. 
 
La siguiente tabla  presenta las principales fuentes e indicadores sectoriales: 
 
Tabla 1. Principales fuentes e indicadores sectoriales 
 
Sectores Fuente Indicadores 
Agropecuario:   
Agricultura INE Superficie, producción, rendimientos 

cultivos anuales esenciales. 
Fruticultura INE, CIREN Superficie plantada. 
Ganadería INE, ODEPA Encuesta de aves y cerdos; recepción 

de leche en plantas industriales. 
Pesca extractiva:   
Industrial, artesanal, 
centros de cultivo 

SERNAPESCA Desembarque por especies y región; 
cosecha de cultivo por especie y región. 

Minería:   
Actividades extractivas SERNAGEOMIN Toneladas y metros cúbicos de 

productos de la minería. 
Industria manufacturera:   
Global INE ENIA, complementada con ingresos 

operacional Renta. 
Electricidad, Gas y Agua:   
Electricidad Comisión nacional 

de Energía, CNE 
Generación Bruta SIC, SING 

Gas Empresas Facturación de Gas 
Agua Superintendencia de 

Servicios Sanitarios, 
SISS 

Informe de Gestión del sector 

Construcción:   
Obras de Ingeniería Corporación de 

bienes de Capital, 
CBC 

Catastro de proyectos de inversión 
(gasto) 

Edificación INE Superficie construida por región 
(permisos de edificación). 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

  

Comercio INE, SII ECOM, ingresos percibidos o 
devengados renta. 

Restaurantes INE, SII ESAAT (alimentación y alojamiento 
turístico); ingresos percibidos o 
devengados renta. 

Hoteles INE, SII ESAAT (alimentación y alojamiento 
turístico); pernoctaciones totales. 

Fuente: Banco Central, 2007. 

 
La información generada por el sector privado corresponde a información 
principalmente cualitativa de los sectores económicos que disponen de 
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organizaciones y representaciones gremiales (comercio, industria, turismo y 
servicios). La información generada por las empresas en general está referida 
a información de carácter reservado orientada a servir propósitos propios.  
 
A nivel de programas públicos,  los ministerios, servicios y agencias públicas 
disponen de líneas de apoyo que proveen de recursos de manera regular para 
el desarrollo de proyectos. En la región, las principales instituciones que 
disponen de financiamiento para el desarrollo de actividades regulares y 
proyectos son Corfo, Fia, Conicyt y el Gobierno Regional. 
 
Finalmente, estas mismas entidades dependiendo de sus disponibilidades 
presupuestarias desarrollan estudios y generan información con propósitos 
específicos.  
 
 

2.  La economía de la región de Arica y Parinacota 

 
A la reciente creación de la región de Arica y Parinacota, constituida 
administrativamente hacia octubre de 2007, se asocia un importante problema 
en cuanto al manejo de estadísticas propias que permitan su caracterización en 
distintos ámbitos de interés económico y social. 
 
Para los efectos de este capítulo se utilizan como fuentes algunos estudios 
recientes orientados a sistematizar la información disponible para la nueva 
región diferenciándola de los antecedentes estadísticos de la región de 
Tarapacá2. Otros antecedentes provienen de estudios sectoriales disponibles y 
del trabajo de esta consultoría (en el caso del sector turismo) así como de 
entrevistas con agentes calificados de la región. 
 
2.1   Aspectos generales 
 
Administrativamente la región está compuesta por dos provincias, Arica y 
Parinacota, y cuatro comunas, General Lagos, Arica, Putre y Camarones. 
 
La información presentada en los cuadros 1 y 2, referidas a la población de la 
región y muestra a la población total distribuida por comunas y el volumen de la 
fuerza de trabajo dan cuenta de los siguientes aspectos principales: 
 

i) La región dispone de una población total comparativamente pequeña, 
con la mayoría de la regiones del país, que asciende a cerca a 190 mil 
personas; 

ii) Se trata de un territorio amplio y de baja densidad poblacional: mientras 
su territorio (poco menos de 17 mil Km2) alcanza a un 2,2% del territorio 
nacional, su población representa casi el 1,2% del país; 

 
2  El presente informe a utilizado el  estudio más completo disponible que corresponde a “Caracterización 
Territorial Región de Arica y Parinacota” 2008, G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 
 



iii) Dispone de un único centro urbano (Arica) que concentra cerca del 98% 
de la población. El crecimiento de la ciudad, sin, embargo, registra un 
proceso de crecimiento a tasas decrecientes para la última década; 

iv) Su fuerza de trabajo alcanza niveles cercanos al 40% de la población. 
Esta cifra ha experimentado un crecimiento gradual en las 2 últimas 
décadas. 

 
Cuadro n°1.  Población regional según    Cuadro n°2. Población y Fuerza de provincias y 
comunas, 2002.         Trabajo, 1985 a 2006. 
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Datos Geográficos y Censales  
Proyección Estimada 2006 a partir del Censo 2002 
Por género 

Comuna 
Población 
Femenina 

Población 
Masculina 

Comunal 

Arica 94.753 90.679 185.432 

Camarones 609 862 1.471 

Provincia Arica 95.362 91.541 186.903 

General Lagos 385 849 1.234 

Putre  535 1.022 1.557 

Provincia 
Parinacota 

920 1.871 2.791 

Región  Arica y 
Parinacota   

96.282 93.412 189.694 

 

Fuente: G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008 en base a INE, varios años. 

2.2 Aspectos macroeconómicos 

 
Para una caracterización general de la economía regional se presenta en los 
siguientes cuadros la información regional disponible. Estos antecedentes 
permiten remarcar los aspectos principales: 
 
i) La región dispone de una economía relativamente pequeña. En términos 

de su participación en el PIB nacional es la segunda de menor importancia, 
sólo por sobre la región de Aysén; 

ii) Considerando la composición del PIB regional, existe una importante 
participación de los sectores asociados a actividades de comercio y 
servicios. Los sectores agrícola, minero e industrial reflejan un aporte 
relativo al PIB regional en promedio inferiores a la media nacional; 

iii) La industria manufacturera de Arica está representada por un grupo 
pequeño de empresas. Este sector ha sufrido el ingreso de China a estos 
mercados3. 

 
3  Algunas industrias importantes son, Condensa S.A, empresa líder en la fabricación de envases de 
aluminio. En el grupo de empresas de mayores niveles de actividad se cuentan: Metalúrgica Arica, 
Cormetar S.A., Embonor (Coca-Cola), Agrícola Tarapacá (Ariztia), Molinera Azapa, Astillero Arica, 
Constructora Pilen, Constructora Pacal, y Constructora Pomerape, Constructora Aguas Claras, Botai, 



iv) Sobre inversión privada, de acuerdo a las entrevistas realizadas, y 
observando la evolución de los sectores presentada en el cuadro 10, no se 
identifican sectores con una actividad de inversión privada importante4; 

v) Respecto de la inversión pública, la proyección para el año 2008 alcanza a 
los M$ 72.227.252 (m/m US$ 145 millones) y queda reflejada en el Cuadro 
N°5. Si se considera que el PIB regional para el año 2002, de acuerdo al 
cuadro 3, es de US$ 438 millones, se podría asumir que la inversión 
pública bordea un tercio de la economía total. 

vi) En relación a las exportaciones, los antecedentes presentados en el cuadro 
11 muestran que estas se basan en la región de Arica y Parinacota en 3 
ejes: automotriz, pesca y minería no metálica. El primer rubro está 
terminando su actividad por lo cual la actividad exportadora de la región 
caería. 

 
 
Cuadro n°3. PIB nacional según regiones, 2005    Cuadro n°4a. Composición sectorial PIB, 2005 

 
 

REGIÓN  PIB REGIONAL 
(MM $) 

Participación  
(% aprox.) 

RM  24.461.582  47,0 

VIII  5.429.169  10,0 

V  4.599.447  9,0 

II  3.871.644  7,0 

VI  2.180.166  4,0 

VII  2.066.272  4,0 

X  1.838.810  4,0 

IX  1.364.818  3,0 

I  1.502.206  3,0 

IV  1.271.443  2,0 

III  959.872  2,0 

XII  893.872  2,0 

XIV  751.063  1,0 

XV  459.855  1,0 

XI  367.219  1,0 

Sector económico  Participación 
PIB (%) 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

22,6 

Transporte y Comunicaciones  12,5 

Servicios Personales  12,3 

Industria manufacturera  12,0 

Administración Pública  9,4 

Servicios Financieros y 
empresariales 

8,2 

Construcción  7,0 

Pesca  6,2 

Propiedad de vivienda  5,8 

Electricidad, Gas y Agua  2,5 

Agropecuario‐silvícola  0,9 

Minería  0,5 

Fuente: UTA en base a Banco Central, SUBDERE, 2008. 
 

 
Las cifras de empleo sectoriales dan cuenta en general de un aporte al empleo 
regional que sigue a los aportes al PIB de cada sector. Una excepción a esto la 
constituyen los sectores de  agricultura con empleo cercano al 7% y aporte al 
PIB en torno al 1% y pesca con niveles de empleo cercanos al 2% y un aporte 
al PIB en torno al 6% (cifras INE para el año 2002).  
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Ladrillos Melus, Confecciones V&F y Bicicletas Oxford,  entre otras. General Motors se encuentra este 
año en el proceso de cierre definitivo. 
4  No se identifica un crecimiento acelerado, dinámico, que alerte sobre una actividad de inversión 
sustantiva o fuera de un patrón de crecimiento normal. 
 
 



Cuadro n°4b. Composición sectorial del  PIB y la ocupación regional, 2002 
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Sectores Empleo PIB 

Comercio, servicios, 
turismo  

38.9% 34.3% 

Sector público  26.8% 19.9% 

Transporte  10.9% 8.9% 

Industria  8.2% 22.6% 

Agricultura  6.1% 3.1% 

Construcción  5.5% 5.4% 

Pesca  1.8% 1.7% 

Minería  1.8% 4.2% 

Fuente: G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008  en base  
Consultora Internacional Value Partners, 2002. 

 
Al analizar el gasto público desde la perspectiva de los convenios marco, que 
se muestran en el cuadro 6, los 5 sectores priorizados son: vivienda, salud, 
agricultura, obras públicas y educación. Sin tener un detalle de los programas, 
es destacable la situación de la agricultura que siendo un sector relativamente 
acotado, en términos de superficie y recursos hídricos, tiene una importancia 
en la inversión por sobre las obras públicas y la educación, que en economías 
en pequeñas y poco densas, deberían ser de avanzada en un programa de 
desarrollo. 
 
En un segundo análisis es relevante la inversión en SERCOTEC, que sostiene 
un convenio marco para Arica y Parinacota, que es un región pequeña, por 
más de $4.000 millones, cifra relevante en términos de desarrollo, y sin 
embargo no aparece en estos convenios CORFO que institucionalmente está 
más presente en las estrategias de desarrollo en el resto del país. 
 
Las cifras de inversión pública son relevantes para un posible trabajo de 
agendas, sin embargo, la orientación de las mismas puede ser algo dispersa de 
acuerdo a las entrevistas sostenidas en la ciudad de Arica durante la fase de 
inducción de este trabajo. Por ejemplo, no es posible reconocer un presupuesto 
fuerte y unificado de inversión en turismo, que es un tema que aparece en 
todos los planes de desarrollo para esta región. 
 
Cuadro n°5: Inversión pública presupuesto total Gobierno regional de Arica y Parinacota. 

 
Fuente G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008. 
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Cuadro n°6: Inversión pública convenios marco 2006‐2010 región de Arica y Parinacota. 

 
INVERSIÓN PUBLICA CONVENIOS MARCOS 2006‐2010  

En millones de pesos  

Sector   Arica  
Total 

MM$  

Mop   19.881,2  99.739,5 

Minvu   53.112,4  112.305,1 

Educación   15.510,2  36.962,0 

Agricultura   21.121,4  29.113,2 

Justicia   8.990,7  16.482,1 

Sernam   374,6  1.145,3 

Salud   28.303,7  29.952,3 

Bienes Nacionales   156,7  329,2 

Fosis   3.889,7  6.976,9 

Conadi   5.768,5  11.869,8 

Sernatur   2.973,0  5.946,0 

Sercotec   4.173,5  8.340,5 

Fuente  G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008, en base a 
convenios marco 2006-2010, Gobierno Regional de Tarapacá. 
SUBDERE. 

 
2.3   Aspectos microeconómicos 
 
En términos microeconómicos, respecto de las empresas y la competitividad de 
su economía, la región de Arica y Parinacota: 
 

i. Considerando los Cuadros N°7 y N°8 se puede afirmar que la región de 
Arica y Parinacota, en relación al resto del país, presenta una economía 
de baja densidad de empresas, que por ejemplo en empresas de 
tamaño medio no alcanza al 0,6% del total nacional. 

ii. Siguiendo la comparación, en el Cuadro N°9, se puede apreciar que el 
tamaño medio, en todos los rangos: micro, pequeña, mediana o gran 
empresa es menor en la región de Arica y Parinacota que en el 
promedio nacional. 

iii. En el Cuadro N°10, en una visión sobre el crecimiento de los sectores 
entre los años 2003-2006, se puede apreciar que, a excepción de la 
agricultura, no existen sectores que muestren un crecimiento sostenido, 
consistente y fuerte en ese periodo. Esto también puede ser un factor de 
debilidad pues en este análisis no se constata claramente la existencia 
de ‘motores’ para el desarrollo. 

iv. En el Cuadro N°11, se aprecia la composición de la canasta exportadora 
de la región. Si se descuenta la exportación automotriz que termina su 
actividad durante 2008, el nivel de exportaciones esperado deberá 
reducirse  acerca a poco más de 100 millones de dólares 
manteniéndose pesca y minería no metálica como los sectores que 
lideran las exportaciones regionales5.  

                                                 
5 Según información de ProChile las exportaciones de la región a septiembre de 2008 ascendieron a cerca 
de 98 millones de dólares.  



Cuadro n°7: Universo  empresarial  región de Arica  y Parinacota. Número de  empresas por 
sector y tamaño año 2006. 

 
 
Cuadro n°8: Universo empresarial de Chile. Número de empresas por sector y tamaño año 
2006. 
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Cuadro n°9: Tamaño de  las empresas región de Arica y Parinacota. Ventas promedio de  las 
empresas por sector y tamaño, en M$ año 2006 (pesos del año 2007) 

 
 
Cuadro  n°10:  Evolución  de  la  Actividad  Económica  por  Rubros  de  la  Región  de  Arica  y 
Parinacota. Variación de ventas de las empresas por rubro. Base año 2003= 100%. (Pesos del 
año 2007) 
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Cuadro n°11.  Exportaciones seleccionadas de la región de Arica y Parinacota, 2006. 

 
Sector Económico   Producto   Monto US$  % 

Harina de Pescado (A)   45.550.856   31,4% 
Pesca 

Productos Congelados y Otros   5.387.292   3,7% 

Minería No Metálica  Acido Bórico, Ulexita, Arenas Silíceas y Otros  36.944.751   25,5%  

Automotriz  Camionetas Chevrolet y Otros   49.810.937   34,4% 

Envases de Aluminio  Envases de Aluminio Para Aerosol   49.345  

Agricultura y Ganadería  Hortofrutícola y Otros   7.256.819   5,0% 

Fuente: ProChile. 
 
 

2.4   Factores de competitividad 

 
Finalmente, en una mirada sobre los factores de competitividad regional6, y en 
base a 2 informes: el primero del PNUD que mide factores de desarrollo 
humano en municipios; y el segundo el informe del Índice de competitividad 
regional de CIEN UDD 7, que mide 7 factores de competitividad, comparando 
entre regiones del país: 
 

i. En términos del índice de desarrollo humano por otra parte, Arica, capital 
de la nueva región de Arica y Parinacota, aparece relativamente 
rezagada respecto del país, pues a pesar de ser capital regional -y por 
esto se asume un mayor gasto público en servicios-, su mejor indicador 
es educación y sólo es lugar 37 entre los municipios del país, y el peor 
salud donde aparece en la posición 132. 

ii. En los indicadores de competitividad regional medidos en el nivel 
nacional por el indicador particular ‘gestión’ vinculado a las empresas la 
región de Tarapacá aparece sólo en el lugar 10 de 13. 

iii. El indicador de competitividad ‘Gobierno’ es el más bajo y arroja una 
posición 11 entre 13. Sin embargo y asumiendo que la nueva división 
regional con lleva en un aumento de inversión en este aspecto el 
indicador debiera subir en próximas mediciones. 

                                                 
6 La competitividad de los territorios es medida por la integración de indicadores en factores que en 
general se refieren a: ambiente de negocios, indicadores ligados a las personas, sistemas de ciencia y 
tecnología, calidad de las estrategias de las empresas y redes o internacionalización. Probablemente lo 
más difundido es el informe anual del Foro Económico Mundial que basa su índice de competitividad en 
lo que han llamado los 12 pilares de la competitividad. En el país, existen mediciones desde hace algunos 
años, esta SUBDERE y el informe de del instituto CIEN perteneciente a la Universidad del Desarrollo, 
este último tiene la virtud que se ha estado realizando anualmente durante los últimos 3 años. 
7  CIEN Universidad del Desarrollo (2006) Informe de competitividad regional (ICR), este índice 
considera a la antigua Región de Tarapacá, visitado el 12/08/2008. Véase : 
http://www.udd.cl/prontus_docencia/site/artic/20070207/asocfile/cien_85_indice_competitividad_regione
s_1.pdf. 
 

http://www.udd.cl/prontus_docencia/site/artic/20070207/asocfile/cien_85_indice_competitividad_regiones_1.pdf
http://www.udd.cl/prontus_docencia/site/artic/20070207/asocfile/cien_85_indice_competitividad_regiones_1.pdf


iv. En términos de las capacidades en Ciencia y tecnología, el mismo 
informe ubica a la antigua Región de Tarapacá en el lugar 6 de 13, lo 
cual es bueno. Sin embargo, la capacidad de aprovechar este relativo 
mejor estándar en ciencia pasa por tener un sector empresarial capaz de 
llevar a mercado el conocimiento y en este sentido es necesario trabajar 
sobre la capacidad de absorción de tecnología del universo de empresas. 

v. En términos totales, el informe de competitividad sitúa a la antigua región 
de Tarapacá en la posición 8 de 13 regiones, lo cual si bien es el 
aumento de una posición frente al informe anterior, es menos que el 
mejor indicador, 2004, donde Tarapacá ocupó la 4ta posición. 

 
Los dos factores más bajos en este informe son: gobierno, y gestión (de las 
empresas). Estos factores son incidentes en la capacidad de realizar agendas 
coordinadas de competitividad, pues finalmente estás son producto de las 
capacidades de generar estrategias público-privadas, así la muestra de un bajo 
nivel de competitividad es un punto de alerta. 
 
Cuadro n°12.  Índice de desarrollo humano región de Arica y Parinacota. 

 
Fuente: G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008 en base a  informe PNUD. 

 
 
Cuadro n°13: Factores de competitividad regional antigua región de Tarapacá. 

 

 
Fuente: Informe de Competitividad regional CIEN Universidad del Desarrollo. 
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Cuadro n°14.  Evolución en la posición competitiva de la antigua región de Tarapacá. 

 

 
Fuente: Informe de Competitividad regional CIEN Universidad del Desarrollo. 

 
 
De este modo, es importante destacar que esta condición de ‘menor’ 
competitividad en el nivel de las empresas es un factor importante a considerar 
en cualquier plan de desarrollo de la economía, pues estos deben considerar 
las exportaciones, es decir, la competencia con las empresas fuera de su 
entorno y esta condición es una limitante para que esto ocurra. 

 

3.   Caracterización sectores de actividad económica 

3.1   Sector Servicios asociado la plataforma portuaria 

 
La plataforma de servicios a la cual hace referencia la agenda provisoria de la 
región de Arica y Parinacota está referida a comercio y carga portuaria como se 
deduce del siguiente párrafo contenido en el documento de trabajo de la 
Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP)8: 
 
“La vocación histórica de la región ha sido de comercio, tanto de entrada como 
de salida de mercaderías tanto hacia Chile como hacia terceros países, la 
condición de ciudad puerto de Arica y una ubicación expectante han hecho de 
este puerto la ruta natural de los productos hacia y desde Bolivia. Por otra parte 
la condición de frontera de la región adiciona otro elemento que induce a que la 
estructura económica de la región tenga como elemento más característico el 
comercio y las actividades ligadas a este. Hay innumerables otros 
antecedentes que llevan a la misma conclusión. La Región de Arica y 
Parinacota tiene una fuerte vocación comercial, tanto desde el entorno 
inmediato sudamericano hacia el resto del mundo, como en la relación de la 
economía chilena (importación y exportación) hacia la subregión andina 
descrita”. 
 
Así y a este respecto, en términos país y regionales la actividad portuaria y de 
servicios ligada ha ido creciendo, principalmente debido al aumento de 
intercambio de bienes en el mundo por la apertura comercial y la tecnología.  
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8  Véase “Agenda estratégica regional provisoria de desarrollo productivo” ARDP, 2008. 



 
Recientemente el Sistema de Empresas Públicas, SEP 9 , ha publicado un 
informe de la situación portuaria nacional, en el cual se afirma que los montos 
de comercio exterior han evolucionado desde los US$ 36.000 millones el año 
2000 a los US$ 112.000 millones de 2007 y que el   88,6% del volumen físico 
de mercaderías de importación y exportación, se movilizan por vía marítima, 
utilizando las instalaciones portuarias y sus vías de conectividad intermodal. 
 
Estos antecedentes reafirman la importancia del transporte marítimo y de su 
tendencia al crecimiento.   
 
En lo particular, si bien Arica es un puerto relativamente pequeño, si se le 
compara con el de San Antonio, por ejemplo, ha exhibido un importante 
crecimiento en los últimos años, explicado por la participación de la carga 
boliviana.  
 
Para 2007, el aumento de la actividad del puerto permitió que se movilizara el 
mayor volumen de carga de su historia 1.528.725 Ton., superior en un 22% al 
año anterior, explicado por la mayor carga boliviana que alcanzó a 1.000.597 
ton., con un crecimiento de 24%,  un nivel de transferencia nacional que 
aumentó en un 10% y el cabotaje en un 148%10. 
 

Cuadro n°15. Cuadro n°1.  Evolución de la carga Puerto de Arica, 1999‐2008.  
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Fuente: Empresa Portuaria de Arica.   

Año 
Transferencia 

total (miles 
ton.) 

Crecimiento 
período 
reciente 

Carga 
boliviana 

(miles ton.)

Crecimiento 
período 
reciente 

Participación 
carga 

boliviana 

            
2008 (*) 1.362 28% 933 34% 68,5% 

2007 1.529 22% 1.001 24% 65,5% 
2006 1.250 8,4% 806 0 64,5% 
2005 1.153 5,5% 803 29% 69,6% 
2004 1.093   621   56,8% 
2003 1.092   593   54,3% 
2002 979   607   62,0% 
2001 1.017   627   61,7% 
2000 1.313   799   60,9% 
1999 1.352   859   63,5% 

            

   (*) Año 2008 a septiembre. 
 
Se debe destacar que actividad del Puerto de Arica depende en gran medida 
del transporte de carga desde Bolivia. En el cuadro 16 observa que la carga 

 
9 Véase “Informe del panel de expertos portuarios”, SEP, 2008. http://www.comitesep.cl visitado el 
1/08/2008 
10 Véase Memoria 2007, Puerto de Arica.  EPASA, 2008. 
http://www.sepchile.cl/SepWebNeo/CONTROLS/NEOCHANNELS/Neo_CH6182/Deploy/memoria_pto
arica_2007.pdf  visitado el 1/08/2008. 

http://www.comitesep.cl/
http://www.sepchile.cl/SepWebNeo/CONTROLS/NEOCHANNELS/Neo_CH6182/Deploy/memoria_ptoarica_2007.pdf
http://www.sepchile.cl/SepWebNeo/CONTROLS/NEOCHANNELS/Neo_CH6182/Deploy/memoria_ptoarica_2007.pdf


Boliviana corresponde al 65% de la actividad del puerto y el tránsito de 
comercio ‘interno’: cabotaje, exportación e importación nacional sólo al 22%. 
Así, este puerto más que dependiente de la actividad económica y el desarrollo 
de Arica, es muy dependiente de la relación con Bolivia y de que el tránsito 
desde y hacia este país se realice preferentemente por Arica. A su turno, el 
cuadro 17 refleja la importancia del puerto de Arica para la actividad 
exportadora boliviana frente a otras alternativas. 
  
Cuadro n°16. Porcentaje del tránsito de carga por origen y destino del Puerto de Arica. 

 

 
Fuente: Memoria 2007 Puerto de Arica. 

 
Cuadro n°17.   Participación Puertos en Comercio Exterior de Bolivia. 

 
Años: 2004 2007 2008 (*) 

Puertos:      
        

Matarani (Perú) 22% 20% 16% 
Antofagasta 26% 17% 8% 
Iquique 4% 5% 6% 
Arica 48% 58% 70% 
Total carga  
( miles ton.) 1.295 1.725 1.127 

        
         Fuente: Empresa Portuaria de Arica.   

          (*)  Año 2008 a agosto. 
 
 
Otros antecedentes de la actividad portuaria se presentan a continuación. En 
los cuadros siguientes se puede ver el volumen de actividad resumido para el 
año 2007, donde el total de naves que recaló en el puerto alcanzó a las 295; y 
la carga llego a las 1.528.725 ton. (muy lejos de los volúmenes del puerto de 
San Antonio que el mismo año 2007 movilizó 12.640.889 ton, de Valparaíso 
con 9.713.720 ton11, o de Iquique 2.593.993 ton en 2007)12. 

                                                 
11  Véase www.sanantonioport.cc.cl visitado el 1/08/2008. 
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12 Véase www.epi.cl visitado el 1/08/2008. 

http://www.sanantonioport.cc.cl/
http://www.epi.cl/


Cuadro n°18. Número de naves atendidas Puerto de Arica 2007. 
 

N° de naves  2007 

N° total de naves  295 

N° de naves comerciales  257 

Naves de pasajeros  13 

Otros  25 

 
 
 
 
 
 

   Fuente: Memoria 2007 Puerto de Arica. 
 

Cuadro n°19. Carga de Puerto de Arica 2007. 
 

Composición de carga  2007 
(Ton) 

% 
Participación

Carga fraccionada  69.669 5%

Carga contenedores  1.027.962 67%

Carga granel  431.094 28%

Total  1.528.725 100%

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Memoria 2007 Puerto de Arica. 

 
En términos de los principales desafíos destaca el crecimiento de las 
exportaciones Bolivianas y la posibilidad de construcción del corredor 
bioceánico, Puerto Santos en Brasil a Arica.  
 
Otro negocio de esta plataforma portuaria son las recaladas de cruceros. Las 
figuras siguientes muestran la cantidad de pasajeros y recaladas en distintos 
puertos turísticos del país dando cuenta que el puerto de Arica no presenta una 
gran actividad en este negocio. 
 
Cuadro n°20. Evolución de pasajeros y recaladas en puertos turísticos de Chile, 1999‐2007. 

 
Fuente: SEP (2008) en base a información de empresas portuarias. 
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Aspectos institucionales y programas públicos 
 
Hasta el año 1998 el Puerto de Arica era parte de EMPORCHI, la empresa 
portuaria de Chile, ese año y por Ley se crea la Empresa portuaria de Arica, 
que comienza sus actividades en abril de ese año. El año 2004 el Puerto es 
entregado en Concesión, por un periodo de 20 años al Consorcio terminal 
Puerto Arica S.A. Esta concesión fue extendida hasta el año 2034 en 30 años, 
en base a cumplir un plan de inversiones mayor al estipulado en la concesión 
inicial, en particular la construcción de un nuevo muelle asísmico13. 
 
Otros proyectos destacados dentro de la Memoria 2007 de la empresa 
portuaria son: 

 La construcción de un almacén de minerales para las exportaciones 
bolivianas, de una superficie aproximada de 7.000 m2. 

 Apoyo a la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz donde se ha 
presentado un proyecto a MIDEPLAN. 

 Renovación del contrato con NARITA S.A. que permite prever 
inversiones en un terminal de productos líquidos a granel. 

 
Así al menos y en términos de sus aspectos institucionales como de los 
programas públicos, el Puerto de Arica se ve como una empresa que está en 
un plan de inversiones que lo lleve a poder capturar las posibilidades futuras de 
negocios, en lo inmediato desde Bolivia y a futuro, y de materializarse el 
corredor bioceánico, desde Brasil. 
 
Conclusiones preliminares 
 
Al analizar este sector desde el punto de vista competitivo, se puede señalar 
que la ‘empresa puerto’ es eje y centro de actividad, no teniendo competencia 
en su entorno inmediato, lo cual en los análisis de cluster es un factor negativo 
de potencial de competencia14.  
 
Por otra parte, los encadenamientos presentes en el puerto de Arica no son 
particularmente complejos ni profundos a nivel regional, de manera tal que es 
posible reconocer industrias proveedoras especialmente fuertes, diversificadas 
y competitivas en su entorno. 
 
Finalmente, no existen antecedentes, ni en documentos ni en entrevistas, que 
den cuenta de otros sectores de servicios asociados a esta actividad, que 
muestren una masa crítica de empresas capaces de competir en servicios 
exportables, como pueden ser logística, o servicios financieros. 

 
13  Véase Memoria 2007 Puerto de Arica. 
http://www.sepchile.cl/SepWebNeo/CONTROLS/NEOCHANNELS/Neo_CH6182/Deploy/memoria_pto
arica_2007.pdf visitado el 1/08/2008. 
14 En el modelo de cluster se asume que un mayor nivel de competencia de las empresas nucleares de un 
cluster determina las capacidades de competir e innovar. 

http://www.sepchile.cl/SepWebNeo/CONTROLS/NEOCHANNELS/Neo_CH6182/Deploy/memoria_ptoarica_2007.pdf
http://www.sepchile.cl/SepWebNeo/CONTROLS/NEOCHANNELS/Neo_CH6182/Deploy/memoria_ptoarica_2007.pdf
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3.2  Sector Turismo 

 
Planta turística e infraestructura 

 
En materia turística, la región ofrece al turista los siguientes servicios. 
 
Cuadro n°21. Tipos de servicios ofrecidos en la región de Arica y Parinacota. 

 
Tipo de servicio                    Cantidad 

Alimentación                         46 

Alojamiento                         57 

Agencias de viaje                         45 
Fuente: Sernatur 2008, Registrados en portal, Región de Arica y Parinacota 

 
Respecto de los tipos de alojamiento turístico, se obtiene la siguiente 
clasificación. 
 
Cuadro n°22. Tipos de alojamientos ofrecidos en la región de Arica y Parinacota. 

 
Tipo de alojamiento                    Cantidad 

Hotel                         23 

Apart Hotel                           1 

Hosterías                           1 

Cabañas familiares                           1 

Hostal o residencial                         23 

Camping                           5 
Fuente: Sernatur 2008. 
 

Al analizar la distribución territorial de la capacidad instalada en materia de 
alojamientos, se observa una gran concentración en la ciudad de Arica y en sus 
alrededores, lo cual constituye una limitante estructural para la distribución de 
flujos turísticos en favor de los recorridos en las zonas altiplánica y 
precordilleranas, que son los de mayor valor para el desarrollo del turismo de 
intereses especiales y de mayor interés para los visitantes provenientes desde 
orígenes de larga distancia y un segmento significativo del mercado nacional 
del centro del país, que tiene motivaciones asociadas al conocimiento de 
atractivos naturales, culturales y paisajísticos. 
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Cuadro n°23. Capacidad instalada región de Arica y Parinacota. 

 
Capacidad Instalada       Cantidad / Distribución porcentual 

Total Habitaciones  1.561 

    ‐ Arica        82,8% 
    ‐ Valle de Azapa          5,7% 
    ‐ Codpa          0,7% 
    ‐  Putre        10,8% 

Total Camas  3.086 

     ‐ Arica        82,9% 
     ‐ Valle de Azapa          5,6% 
     ‐ Codpa          1,6% 
     ‐  Putre          9,9% 

Total sitios de camping  199 

     ‐ Arica        97,0% 
     ‐ Chungará          3,0% 

Fuente: Sernatur 2008. 
 

En cuanto a los establecimientos que prestan servicios de alimentación, 
aunque se anota una menor concentración relativa y una mayor dispersión 
geográfica, tiende a reproducirse el patrón ya señalado.  Las 2/3 partes de las 
4,6 mil sillas se concentran en Arica, 1/6 en localidades cercanas, como los 
valles de Azapa y Lluta, y el restante 1/6 en la zona altiplánica y precordillerana. 
 
En materia de agencias de viaje, existen 39 en la ciudad de Arica y 6 en Putre.  
No obstante “la mayoría de ellas no están calificadas para prestar servicios con 
altos estándares de calidad para el desarrollo del turismo de intereses 
especiales.  Estas agencias lo más frecuentemente ofrecen una limitada 
cantidad de productos, siendo los más frecuentemente comercializados con 
visitas a lugares naturales” (Leiva, V. 2008), como lo son las áreas protegidas, 
con especial énfasis en el Lago Chungará y, en menor medida, el Salar de 
Surire. 
 
En materia de conectividad, el desarrollo es también dispar.  Por una parte, la 
ciudad de Arica, cuenta con accesos terrestres desde Bolivia, Perú y el centro 
del país, a través de rutas pavimentadas, en buen estado de conservación, 
utilizables durante todo el año.  También dispone de un aeropuerto recién 
ampliado, que tiene vuelos directos a Santiago e Iquique con varias frecuencias 
diarias.  Y un puerto donde pueden recalar cruceros y embarcaciones turísticas. 
 
La localidad de Putre, dispone de una buena conectividad terrestre con Arica, 
el Lago Chungará y Bolivia, a través de la ruta internacional que une Arica y La 
Paz a través del paso de Tambo Quemado.  No obstante, los caminos hacia los 
demás atractivos del altiplano y de la precordillera son de ripio o tierra, y sufren 
frecuentes cortes en la estación de lluvias, siendo transitables durante 10 
meses al año, por vehículos 4x4 y minibuses. 
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La localidad de Codpa, tiene acceso mixto desde Arica (pavimento y ripio), 
transitable durante todo el año. 
 
Demanda turística 
 
Los flujos turísticos a la región se originan en cuatro fuentes: 
 
(1) Los dos pasos fronterizos principales, Chacalluta y Tambo Quemado, desde 
los cuales provienen pasajeros desde territorio peruano y boliviano, 
respectivamente.  Al año 2007, se estima un flujo de 305 mil pasajeros 
internacionales, de los cuales un 87,9% son originarios de estos dos países 
vecinos.   
 
De los casi 40 mil visitantes extranjeros de países no limítrofes, registrados al 
año 2007, un 50,2% corresponden a turistas de larga distancia: 14,4 mil son de 
origen europeo y 5 mil norteamericanos.  Un dato interesante de destacar es 
que este flujo no anota grandes variaciones estacionales.  
 
(2) El aeropuerto de Chacalluta, que recibe del orden de 150.000 pasajeros 
anuales, provenientes principalmente de Santiago e Iquique.  Se estima que 
aproximadamente un 20% de ellos, vale decir 30.000 llegadas, corresponden a 
turistas extranjeros. 
 
(3) La Ruta 5, que conecta con el resto del país, para el cual no se reportan 
estadísticas de ingreso, aporta flujos de origen nacional, principalmente en 
buses. 
 
(4) El puerto de Arica, a través del cual ingresaron el año 2007, 4,4 mil 
visitantes, principalmente a través de cruceros con cargas de pasajeros de 
larga distancia, que permanecen unas pocas horas en el destino. 
 
En materia de recepción en establecimientos de alojamiento turístico, se 
anotan al año 2007, 305.413 pernoctaciones, las que crecieron en promedio al 
6,3% anual en los últimos 4 años. 
 
La pernoctación media por visitante ingresado en establecimientos turísticos es 
de 2,19 noches durante los últimos 5 años.   
 
Del total de pernoctaciones registradas en la región un 72,5% es de origen 
nacional y el restante 27,5% es de origen internacional.  Un 99,3% lo hace en 
la provincia de Arica y apenas un 0,7% en la provincia de Parinacota. 
 
En cuanto al registro de visitantes a las áreas silvestres protegidas, al año 2006 
se reportan 15,8 mil visitas, de las cuales un 48,1% son extranjeros.  Este dato 
es claramente indicativo de la mayor propensión del turista internacional, 
especialmente de aquellos originarios de países de larga distancia, a visitar los 
atractivos del área altiplánica.  Esto último también se advierte al revisar las 
estadísticas de pernoctación en la localidad de Putre, donde un 76,3% de los 
registros corresponden a turistas extranjeros.  
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La baja proporción de llegadas y pernoctaciones a establecimientos de 
alojamiento turístico respecto de la llegada de pasajeros a la región se explica 
porque: 
 

 gran parte de los ingresos al país por el paso fronterizo de Chacalluta lo 
realizan visitantes peruanos que no tienen motivaciones turísticas, si no 
laborales, comerciales o de visitas a familiares, que lo hacen por el día o de 
paso hacia otras regiones del país.  De hecho, sólo un 59% de los 
ingresados al país a través de este paso declaran motivaciones de viaje 
asociadas a vacaciones (Sernatur, 2006). 

 
 una parte significativa de los visitantes de países vecinos no se 
hospedan en establecimientos turísticos, si no en casas de familiares y 
amigos, arriendan viviendas o bien, se alojan en establecimientos informales 
que no se reportan en las estadísticas oficiales. 

 
En el siguiente cuadro, analizamos las características de la demanda turística 
regional, respecto de otros destinos relevantes del país, tomando como 
referencia las estadísticas de pernoctaciones en establecimientos turísticos del 
año 2007 (Sernatur). 
 
    Cuadro n°24. Pernoctaciones según principales destinos turísticos. 

 
Nombre del Destino turístico Total de 

pernoctaciones (2007)
% de extranjeros en 

total de pernoctaciones 
Arica           303.417  27,2
Parinacota               1.996  76,3
Iquique           538.822  15,3
San Pedro Atacama           156.709  76,7
La Serena           355.862  16,8
Viña del Mar           504.266  36,0
Pucón           230.371  26,4
Valdivia           151.123  16,6
Puerto Varas           244.170  63,0
Región de Aisén             66.535  28,4
Punta Arenas           110.048  56,8
Ultima Esperanza             67.029  55,8
Total país       10.183.153  35,4
Total país – Provincia Santiago        7.111.902  19,6

  Fuente: Sernatur, 2007. 
 
Si descontamos la provincia de Santiago del total del país, por las especiales 
características de su demanda de alojamientos en establecimientos turísticos, 
obtenemos que menos de un 20% de la demanda de los destinos regionales es 
de origen internacional. 
 
La provincia de Parinacota destaca por ser, junto a San Pedro de Atacama, el 
destino de mayor proporción de visitantes extranjeros del país, superando 
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claramente a los principales destinos especializados en la modalidad sol y 
playas, como lo son Arica, Iquique, La Serena, Viña del Mar 
 
Esta proporción es incluso mayor que en otros destinos con fuerte vocación en 
las modalidades de intereses especiales, como son Pucón, Puerto Varas, 
Aysén, Punta Arenas y Ultima Esperanza. 
 
La comparación con San Pedro de Atacama es también relevante, para 
dimensionar la escala potencial del destino altiplánico, dado que comparte un 
cuadro de atractivos turísticos comparable en cuanto a calidad y cantidad.  El 
gran elemento diferenciador, en este caso, es la escala de la oferta turística. 
 
Principales programas públicos 
 
Servicio Nacional de Turismo.  Aparte de su misión institucional de promover el 
desarrollo del turismo en la región, es la entidad ejecutora del programa BID – 
Turismo (2009-2013), que inyectará 1,93 millones de dólares de aporte directo 
a los que se sumarán otros 1,93 millones de recursos públicos regionales 
(FNDR, MOP, CORFO y CONAF), para el desarrollo del turismo de intereses 
especiales en el altiplano, orientados a: 
 
(1) Mejorar el entorno urbano de Putre, para convertirlo en núcleo del 
destino altiplánico y en zona de aclimatación de visitantes no acostumbrados a 
desarrollar actividades al aire libre en altura. 
 
(2) Mejorar la capacidad receptiva de las áreas silvestres protegidas, 
especialmente en materia de alojamientos y centros de interpretación 
patrimonial 
 
(3) Desarrollar una oferta de productos de ciclotrekking por el altiplano, de 
mediana y larga duración (1 semana más o menos), a través del Sendero de 
Chile, con la construcción de un conjunto de hostales tipo refugios en red y un 
adecuado sistema de interpretación patrimonial, que incluye miradores y 
señalética  
 
Este programa también financiará proyectos orientados al fortalecimiento de la 
institucionalidad del sector turístico y apoyos a la competitividad empresarial, 
sobre la base de potenciar un esquema de gerencias de destino. 
 
A su vez, ejecutará el programa de promoción y difusión nacional e 
internacional del destino Arica Parinacota por 387,5 millones de pesos, en los 
próximos 3 años, con miras a promover la región como un destino singular,  
que combina una amplia gama de atractivos en materia de turismo de intereses 
especiales.  
 
Finalmente, está el programa de difusión turística en vías públicas, que 
implicará la instalación de 8 gigantografías turísticas en la ciudad de Arica, 
difundiendo los atractivos turísticos de la región ($32,2 millones) 
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Corporación Nacional Forestal.  Administradora del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas del Estado, al cual pertenecen el Parque Nacional Lauca, la 
Reserva Nacional Las Vicuñas y el Monumento Natural Surire, donde se 
concentran los principales atractivos del área altiplánica de Parinacota.  Cabe 
señalar que estas áreas fueron declaradas en base a la inscripción global de 
propiedades en la zona a nombre del Fisco de Chile, sin considerar que 
existían títulos individuales anteriores, que a partir de fines de los años 90 han 
sido reconocidos como tal.  Esta anómala situación se ha superado de una 
manera especial: por una parte el Estado reconoce la propiedad particular de 
las áreas SNASPE; y por otra, no se deroga la declaratoria de áreas protegidas, 
con lo cual los territorios permanecen afectados a esa condición.  A partir de la 
creación de comités público-privados para el Parque Nacional Lauca y de 
Consejos Consultivos para las otras dos áreas, se ha trabajado en conjunto la 
elaboración y aprobación de planes de manejo u ordenamiento para cada una; 
y se deciden en conjunto los programas que allí pueden desarrollarse. 
 
De esta manera, cabe afirmar que en la práctica estos comités y consejos se 
constituyen  en las instancias claves para decidir el desarrollo de programas en 
el territorio, dentro de los cuales aparece el turismo de intereses especiales. 
 
CORFO.  Ejecuta el Programa Territorial Integrado, cuya finalidad es contribuir 
al posicionamiento competitivo de la región como oferta exportable de turismo 
de intereses especiales, sobre la base de articular a los agentes públicos y 
privados que participan en la cadena de valor del sector, fomentar la 
asociatividad, el desarrollo de nuevos productos, mejorar la formación de 
capital humano e introducir nuevas formas de promoción y comercialización de 
productos.  En este marco, destaca la contratación de una consultoría de la 
Fundación Euro Chile para diseñar y aplicar un modelo de gestión de destino 
para la Reserva de la Biosfera del Lauca, que agrupa a las tres áreas silvestres 
protegidas señaladas.  
 
En el marco del programa Innova, se comienza a desarrollar en la zona 
precordillerana la iniciativa “Ruta de las Misiones”, que se propone integrar en 
un circuito a 30 iglesias de alto valor patrimonial, que tendrán como centro de 
operaciones al poblado de Belén.  La unidad ejecutora será la Fundación 
Altiplano en conjunto con la Universidad Católica y el Obispado de Arica.  El 
aporte será de $227,9 millones, a ejecutarse en 2 años.  Asimismo, se 
destinarán otros $200,9 millones de Innova para financiar un proyecto de 
mejoramiento urbano de Putre, como herramienta de desarrollo del turismo 
sustentable, a ser ejecutado por la Universidad de Tarapacá. 
 
Sendero de Chile.  Actualmente es un programa público multisectorial, en vías 
de convertirse en una Fundación.  Su propósito en la región es desarrollar un 
sistema de ciclorrutas y senderos por el altiplano, con una red de refugios 
asociados, que sirva de plataforma para el desarrollo de productos de mediana 
duración (ciclotrekking y travesías educativas) orientados tanto al mercado 
internacional como al nacional y regional.  Su modelo de gestión supone la 
integración de prestadores de servicios turísticos locales, operadores 
regionales, propietarios y administradores del sendero, bajo en esquema de 
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comercio justo, que distribuye equitativamente los beneficios de la actividad 
turística entre estos actores y asegura la sostenibilidad de las obras en el 
tiempo. 
 
Se contrató la elaboración de un plan maestro para el desarrollo del gran 
recorrido de ciclotrekking “Parinacota – Surire”, ejecutado por el Centro de 
Estudios del Desarrollo, por $15 millones (2007-2008) y se acaba de adjudicar 
el diseño de las arquitecturas e ingenierías para la construcción de una red de 
ciudadelas ecoturísticas de soporte, por $25 millones del programa (2008-
2009)   
  
Ministerio de Obras Públicas. Aparte de su rol en la creación y mantención de 
infraestructuras, ha pasado a convertirse en un actor clave para potenciar la 
competitividad del sector.  Por una parte, en el ámbito de la vialidad, contempla 
potenciar el desarrollo de la ruta altiplánica, mejorando la conectividad hacia los 
principales atractivos y con las regiones de Tarapacá y Antofagasta por el eje 
andino, modificará el trazado de la ruta internacional a Bolivia que impacta en 
el Lago Chungará y mejorará la señalética.  A su vez, a través de la Dirección 
de Arquitectura, y en conjunto con la Subsecretaría Regional de Desarrollo, 
desarrollará el programa BID de Puesta en Valor del Patrimonio (2008-2012), 
que, en el caso de la región, focalizará sus recursos para la restauración de 
iglesias coloniales en el altiplano y la precordillera declaradas monumentos 
nacionales.   
 
Subsecretaría de Desarrollo Regional.  Llamará a licitación internacional 
durante el año 2009, para contratar el diseño del Museo del Centro de 
Investigación San Miguel de Azapa, que alberga las valiosas colecciones de la 
cultura Chinchorro.  La idea es remodelar las actuales instalaciones y 
desarrollar un museo y centro de conservación e investigación de estándar 
internacional, con nuevas salas de exposición, auditorio, salas multiusos, 
tiendas y cafetería, con mejoras de talleres y laboratorios.  La construcción se 
licitaría durante el año 2010, esperándose su inauguración el año 2011. 
 
Conclusiones preliminares 
 
La región posee una diversa gama de atractivos histórico-culturales, naturales y 
paisajísticos distribuidos a lo ancho de su territorio, que tienen un gran 
potencial de expansión en mercados de larga distancia y algunos segmentos 
del mercado nacional del centro del país, todavía subaprovechados por 
restricciones de oferta. 
 
El gran desafío es adecuar la oferta a este potencial, ampliando y 
diversificando la planta turística, en especial en los sectores altiplánicos y 
precordilleranos; y desarrollar nuevos productos de travesía e intereses 
especiales que se adecuen a los estándares de calidad requeridos por el turista 
internacional y nacional de intereses especiales.   Esto significa dotar a los 
circuitos turísticos de alojamientos en red, de calidad y confort homogéneos, un 
buen sistema de interpretación patrimonial y señalética de orientación, una 
base logística para la práctica de actividades al aire libre -tales como arriendo 
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de vehículos 4x4, bicicletas, equipos de montaña y trekking- y un conjunto de 
guías turísticos conocedores del patrimonio histórico, cultural y natural regional.  
 
El recurso playas se concentra en la ciudad de Arica y presenta ventajas 
competitivas en el mercado boliviano, por su mejor conectividad relativa; y en el 
mercado nacional, por la mayor temperatura de sus aguas respecto de otras 
zonas del país.  Estas ventajas se acentúan en temporada baja, generando la 
oportunidad de desestacionalizar los flujos a lo largo del año.  Particularmente 
interesante es el mercado de viajes de estudio, que se desarrollan en meses de 
primavera, y el asociado a los programas de turismo para la tercera edad, 
subsidiados a través de SERNATUR. 
 
En general, Arica cuenta con condiciones climáticas, planta turística y 
conectividad adecuadas para recibir flujos de visitantes motivados por la 
combinación sol y playas y por la práctica de deportes náuticos tales como el 
surf.   Sin embargo no cuenta con una oferta adecuada para desarrollar 
recorridos turísticos cuyas motivaciones principales estén relacionados al 
patrimonio histórico, cultural y paisajístico.  Para ello, debe adecuar su planta y 
oferta de servicios en la ciudad, relevando la cultura Chinchorro, los humedales 
y las visitas a los valles cercanos; otro tanto en las localidades de Putre y 
Codpa; y sobre todo generar una red de establecimientos de alojamiento en las 
rutas altiplánicas y precordilleranas, que permitan recibir flujos de visitantes 
activos (ciclotrekking, montañismo) y pasivos (recorrido motorizado). 
 
La región debe ampliar su oferta a los mercados nacional e internacional del 
centro del país, con productos de mediana duración (desde 4 noches / 3 días 
hasta 7 noches / 8 días); deben también desarrollarse los circuitos integrados 
con los de otros territorios vecinos, especialmente con Bolivia y Tarapacá, 
orientándose a ese mismo mercado. 
 
El mercado objetivo es crecientemente más exigente, dado que evalúa sus 
decisiones de viaje comparando múltiples destinos, tanto en Chile como en el 
exterior.  Para ello, es fundamental contar con una oferta de calidad, 
especialmente en lo que dice relación con los bienes públicos.  Esto es, contar 
con una adecuada información al turista, señalización urbana y caminera, 
administración y vigilancia de sitios de interés, obras de interpretación de los 
bienes del patrimonio cultural y natural, sensibilidad turística de la población 
local.  A su vez, debe avanzar fuertemente en desarrollar los sistemas de 
promoción, comercialización y venta de los nuevos productos a potenciar para 
escalar en los mercados objetivos. 
 
Los esfuerzos de la actual política pública van sin duda en la dirección correcta.  
Sin embargo, los recursos considerados hasta la fecha parecen ser 
insuficientes para mejorar significativamente la competitividad de la región 
como destino turístico de intereses especiales. 
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3.3  Sector Agricultura  
 

La región de Arica y Parinacota registra, de acuerdo al CENSO agropecuario 
de 2007, 11.167,86 hectáreas regadas, donde la provincia de Arica figura como 
la principal productora, ya que se concentra la actividad agrícola de mayor 
tecnificación. 
 
Cuadro n° 25. Cantidad de hectáreas bajo riego por provincia, y nivel de tecnificación, 2007 
(hectáreas y porcentajes). 
 
Provincia/Riego TRADICIONAL TECNIFICADO TOTAL 
ARICA 3.091 34% 2.153 99% 5.244
PARINACOTA 5.896 66% 28% 1% 5.924
TOTAL 8.987 100% 2.181 100% 11.168
 80% 20%  
Fuente: Censo agropecuario 2007 
 
La actividad corresponde a agricultura de valles transversales, es decir, 
hortícola y frutícola, sirviendo a los centros poblados en sus alrededores y a la 
zona central del país fuera de estación. Como característica de la agricultura de 
Arica y Parinacota esta la fuerte presencia del olivo en desmedro de la vid 
presente en el cultivo de otros valles transversales de más al sur. 
 
En la revisión de antecedentes y comparando las cifras del Censo 2007 a las 
anteriores cifras de 1997, se puede ver una fuerte expansión de las hectáreas 
agrícolas – 8.432 a 11.168, una diferencia de 2.736 hás.- probablemente 
debido al ingreso de tecnología en el recurso hídrico que ha permitido ir 
sumando terreno agrícola a la región a razón de 342 hás por año. 
 
Sin embargo, y comparando con el cuadro siguiente este aumento no se 
produce en los valles más productivos: Azapa y Lluta. Esto podría deberse al 
impacto de la crecida del río Lluta hace unos años - producto del invierno 
Boliviano- donde se vieron afectadas más de 1.000 hectáreas de ese valle, 
pues existe un descenso de 228 hectáreas de cultivo entre ambos catastros15.  

                                                 
15 La superficie bajo riego no coincide con la superificie total de los cultivos seleccionados, ya que estos 
no incluyen todas las posibilidades de uso de la tierra. 
 



Cuadro n°26. Superficie de hectáreas cultivables por localidad 
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Localidad Hectáreas % 
Azapa 2.682 31,8
Lluta 2.790 33,1
Chaca 38 0,5
Codpa 150 1,8
Camarones 750 8,9
Putre 701 8,3
Soco-roma 308 3,7
Zapahuira 75 0,9
Murmuntani 99 1,2
Chapiquiña 211 2,5
Belén 231 2,7
Lupica 114 1,4
Saxa-mar 109 1,3
Ticna-mar 174 2,1
Total 8.432 100

Fuente: G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008. A partir de información de la  
SEREMI de agricultura de Tarapacá, 1999, basadas en Censo agropecuario 1997. 

 
Al describir el sector agrícola de la Región de Arica y Parinacota, y situar su 
producción geográficamente, se debe señalar que esta se encuentra 
mayoritariamente radicada en la provincia de Arica que cuenta con los 2 valles 
principales: Azapa y Lluta, valles que concentra casi la totalidad de la actividad 
hortícola y frutícola. La situación descrita se refleja en las cifras del cuadro 27. 
 
Cuadro n°27. Superficie de cultivo por provincia, 2007 (hás. y porcentajes) 

 
 Arica Parinacota Total 
Cultivo Superficie % Cultivo Superficie % Cultivo Superficie % Cultivo 
Hortalizas 2.938 51,5% 154 15,8% 3.092 46,3%
Frutales 1.858 32,6% 15 1,5% 1.873 28,1%
Forrajeras 796 14,0% 772 79,4% 1.568 23,5%
Flores 31 0,5% 2 0,2% 33 0,5%
Semilleros 71 1,3% 0 0,0% 72 1,1%
Industrial 7 0,1% 29 3,0% 36 0,5%
Total 5.701 100% 972 100% 6.672 100%
% Provincia 85% 15% 100% 
Fuente: Censo agropecuario 2007. 

 
Respecto de los principales valles agrícola de la provincia, se debe señalar que 
el primero esta principalmente dedicado al cultivo del olivo y hortalizas, 
dividiéndose en 3 segmentos que se diferencian por su tradición agrícola, el 
tipo de cultivo y las capacidades tecnológicas de los productores (EMGYD, 
2005). 
 
Por otra parte, el valle de Lluta, regado por el río del mismo nombre y que tiene 
altas concentraciones de Boro, concentra su producción en choclo y alfalfa, 
debido a que la variedad autóctona y la alfalfa tiene una alta resistencia al boro 
y a las condiciones del suelo de este valle (DGA, 2004). 
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A nivel de actividades agrícolas de la Región de Arica y Parinacota se puede 
señalar que la mayor actividad es la hortícola donde los rubros principales son: 
choclos, tomates, cebolla y otras hortalizas como, porotos verdes, pimiento, 
zapallo italiano, y lechugas. Y que el segundo subsector en importancia son los 
frutales donde el rubro principal es el olivo para la producción de aceitunas, que 
ocupa 1.512,61 hectáreas.   Esto se ve reflejado en el siguiente cuadro: 
 
              Cuadro n°28. Superficie por cultivo, año 2007. Región de Arica y Parinacota. 

 
HORTALIZAS Hectáreas 

cultivadas 
FRUTALES Hectáreas 

cultivadas 
Choclo 1.001,45Olivo 1.512,61 
Tomates 843,38Mango 92,99 
Cebolla 264,45Huerto Casero 52,27 
Poroto verde 174,74Palto 44 
Pimiento 138,37Naranjo 29,61 
Orégano 109,43Tuna 16,32 
Zapallo italiano 106,67Guayabo 15 
Cebolla de guarda 88,96Limonero 12,48 
Lechuga 59,26Membrillo 8,2 
Betarraga 38,13Otros frutales 7,02 
Pepino de ensalada 37,3Maracuyá 6,79 
Coliflor 31,54Nogal 4,51 
Ajo 29,14Frutilla 3,7 
Brócoli 22,07Papayo 3,28 
Arveja verde 18,72Mandarina 2,71 
Haba 18,4Chirimoyo 2,36 
Poroto granado 17,8Clementina 1,92 
Huerta casera 16,65Durazno 1,9 
Ají 12,92Ciruelo japonés 1,73 
Repollo 12,82Manzano verde 1,42 
Melón 9,81Peral asiático 1,39 
Berenjena 6,7Lima 1 
Otras 32,94Otros 4,9 
TOTAL hectáreas 3.091,65Total 1,828,11 

Fuente: Censo agropecuario 2007. 

 
En cuanto al tamaño económico del subsector hortícola -considerando los 
antecedentes rescatados de diversas entrevistas y de las cifras de estudios 
realizados en la región, donde las hortalizas alcanzan una superficie de cultivo 
en estos 2 valles de 2.938 hás-, si se asume una comercialización de al menos 
2.500 hás por año, y se considera que el promedio de venta de hortalizas por 
hectárea alcanza (o supera) a los US$ 20.000.- promedio/hectárea, el peso 
relativo del sector podría superar los US$ 40 millones por año siendo el 
subsector más importante dentro del sector agrícola. 
 
El cuadro 29 recoge algunos cálculos que pueden dar cuenta del tamaño de los 
rubros principales dentro de la horticultura. 
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Cuadro n° 29. Producción por principales rubros de hortalizas de la provincia de Arica, 2007. 

 

Producto  
Producción 

anual 
(ton) 

Precio 
promedio 

($/kg) 

Valor de la 
producción 

M$ 

Número de 
hectáreas 

Producción 
anual 
(kgs) 

Valor por 
hectárea 

(M$) 

Tomate  85.300 250 51.180.000 843 120.000 30.000 
Cebolla* 10.560 479 5.058.240 89 30.000 14.370 
Choclo** 22.022 80 1.761.760 1.001 22.000 1.760 
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y Censo agrícola 2007. 
* No se considera la superficie cultivada con cebolla de guarda 
** En este cultivo la venta es por mazorcas de choclo fresco, y el cultivo permite 2 rotaciones 
por año. Sin embargo, hay un importante número de hectáreas que son dedicadas a semillas. 
 
Productores 
 
En cuanto al número de productores, estos son mayoritariamente medianos y 
pequeños, con superficies de riego que en su mayoría no superan las 5 
hectáreas. Esto se puede ver en una descripción de los productores de 
hortalizas de la comuna de Arica. 
 
Cuadro nº30. Número de explotaciones con hortalizas en la comuna de Arica, año 1997 

 

Datos Pequeño Mediano Grande 
Sin 

Clasificar 
Total 

general 

N° de explotaciones 360 185 14 252 824 

Superficie al aire libre (ha) 822,4 682,9 257,5 527,6 2.294,7 

Superficie en invernadero (m2) 47.850 83.640 20.000 5.500 156.990 

Superficie total (ha) 827,2 691,3 259,5 528,1 2.310,4 

Fuente: elaborado por ODEPA en base a información del VI Censo Nacional Agropecuario, INE 
1997 
 
Riego 
 
Hoy en día el riego es un problema de primera prioridad para la agricultura 
pues es presionado por el consumo urbano, y de otras actividades productivas 
potenciales, es decir, el posible crecimiento del turismo generará mayor 
demanda por agua, y así también la posibilidad de inversiones desde la minería. 
 
En este sentido, se debe señalar que las mayores obras habilitadoras de oferta 
de agua fueron realizadas hace ya bastantes años: 
 la última gran obra de riego el sistema Lauca-Azapa data del año 196216, y 
 el permiso de realización de sondajes de los 70’s por parte de la empresa 

sanitaria, lo cual derivo en pozos, estos sondajes ejercen actualmente “una 

                                                 
16 G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008 Caracterización territorial región de Arica y Parinacota 
(Borrador). Caracterización sectorial, consultoría para la construcción de la agenda para el desarrollo del 
fomento productivo e innovación de la región de Arica y Parinacota. 
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alta presión sobre el acuífero extrayendo más del 50% de la disponibilidad 
de este”. 

 
Si bien existe conciencia del problema de oferta hídrica, al parecer este no ha 
sido tratado en forma sistemática y sistémica, de forma de darle una 
administración racional con un manejo de cuenca adecuado, que pudiera 
potenciar su uso y prever situaciones críticas17. 
 
Sin embargo, al observar la importancia de los cultivos de hortalizas y su 
avance de los últimos años (información obtenida de entrevistas e información 
de cuadros precedentes), se puede deducir que la tecnología de riego ha ido 
copando espacios rápidamente y reemplazando cultivos de bajo consumo y 
alta resistencia a los problemas hídricos como son los olivos - por cultivos de 
alta demanda de agua: tomates, porotos verdes, lechuga.  Con lo cual si bien 
no se ha dado un proceso ordenado de adopción tecnológica, el mercado si ha 
sido capaz de ir produciendo avances en productividad y eficiencia en torno al 
agua. 
 
De acuerdo a una encuesta realizada a productores del valle de Azapa por 
EMGYD 18  “el sistema de riego por surcos lo emplea el 50,4% de los 
productores encuestados, y el riego por goteo está siendo utilizado por el 
44,6%, lo cual es coincidente con las cifras del último Censo mostradas en el 
cuadro 25. Con esto se puede corroborar que aún existe espacio para el 
avance de la tecnología en la región. 
 
Producción Regional de semillas 
 
De acuerdo a un estudio realizado por G/Liaison Hub Chile “uno de negocios 
emergentes en la región, lo constituye la producción de semillas. En la 
actualidad existen cinco empresas19 que producen semillas, entre las cuales se 
destaca MARASEED, que el año pasado invirtió en la zona un millón 
setecientos mil dólares, y generó empleo a 170 personas en forma permanente 
y a cerca de 200 personas en forma estacional”. 
 
A este respecto se debe señalar que las condiciones de clima del valle de 
Azapa, la seguridad que otorga el SAG respecto de las regulaciones para la 
agricultura, han permitido la actividad de reproducción de semillas de prueba 
donde Arica estaría en la cadena de producción de conocimiento sobre nuevas 
semillas, entre los genetistas, y la propagación para la producción comercial, se 
ve como un rubro atractivo y de evidentes ventajas comparativas20. 
 

 
17 Véase G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008. 
18  Véase http://www.saboresdearica.cl/ficha%20Olivo.htm visitado el 2/08/2008. 
19 Sin embargo  ANPROS Comité Arica Parinacota cuenta 9 empresas con actividad en la región. 
20 Prueba de semillas le llamamos al espacio en la cadena de producción de nuevos híbridos entre los 
genetistas, que generan nuevas variedades, y la replica para alcanzar escala comercial de los híbridos que 
van a mercado; esto sería la prueba en terreno para la selección de los híbridos que pasan a la fase 
comercial. 

http://www.saboresdearica.cl/ficha%20Olivo.htm
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Así, la organización ANPROS Comité Arica y Parinacota acogiendo las 
necesidad de ser un nexo entre estas empresas, apoyar su gestión para el 
desarrollo de su actividad y formar una red de cooperación con las autoridades 
de la región, formó recientemente el Comité Arica Parinacota, que reúne a 
nueve empresas que cuentan con operaciones en el área y que permitirá 
evaluar estrategias conjuntas para el desarrollo de la producción en este lugar 
de características tan singulares y que son esenciales para el futuro de la 
actividad en la zona.  
 
Estas empresas son: Anasac S.A.C.E.I.; Cis Semillas S.A.; Marambio Ltda.; 
Massai Agricultural Service S.A.; Semillas Pioneer Chile Ltda.; Sakata Seed 
Chile S.A.;  South Pacific Seeds Chile S.A.; Syngenta Agribusiness S.A. y; 
Semillas Tuniche Ltda.  
 
De estas probablemente el caso de Syngenta sea uno de los más conocidos 
pues ha recibido apoyo del programa de atracción de inversiones de alta 
tecnología de CORFO para su instalación. 
 
Aspectos institucionales y programas públicos 
 
Al revisar el apoyo público a la agricultura de la región de Arica y Parinacota se 
puede decir que si bien esta presente, ya que existen variados programas 
orientados al sector, los apoyos han sido algo atomizados y siguiendo líneas 
estratégicas variables en el tiempo y por institución. Así, y de acuerdo a las 
descripciones de cada servicio que se realizan en adelante se ve que al menos 
ProChile, FIA, CORFO, INDAP, y la SEREMI de Agricultura tienen estrategias 
de desarrollo paralelas para el sector, que si bien podrían ser complementarias, 
por separado corren el riesgo de no superan los umbrales de inversión que 
requiere una política regional. 
 
SEREMIA de Agricultura.  La labor de la SEREMI de agricultura es de 
coordinación entre la distinta institucionalidad agrícola y activa en términos de 
la resolución de conflictos dentro del sector. En este sentido han sido parte de 
mesas agrícolas derivadas de algunos problemas de internación de productos 
(aceitunas, cebollas) desde Perú, lo cual ha afectado la promoción de políticas 
de denominación de origen que han estado promoviendo, respecto de esto 
advierten sobre un doble discursos por parte de los productores pues si bien 
defienden la denominación de origen, muchos completan embarques y 
contratos con producción de Perú. 
 
La SEREMI de Agricultura ha estado apoyando la instalación de INIA en la 
región para lo cual ha postulado y ya se encuentra en la fase final de conseguir 
el financiamiento para 9 proyectos a ejecutar por INIA. 
 
INDAP.  Si bien la agricultura de la región de Arica y Parinacota, y en particular 
las hortalizas, ha sido apoyada a través de INDAP - el cuadro siguiente 
muestra la inversión 2000-2005-, esta ayuda, considerando que sólo una parte 
de eso son subsidios - pues alrededor de $800 millones corresponden a crédito, 
de acuerdo a entrevista con INDAP- resulta ser insuficiente para el peso 
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específico del sector en la economía y la importancia de los pequeños 
productores. 
 
Cuadro n°31. Inversión de INDAP años 2000 a 2005  
(en miles de pesos) 

 
Año  ARICA  PARINACOTA 

2000 858.795 145.920

2001 1.294.249 246.339

2002 1.150.393 150.424

2003 827.873 123.874

2004 855.118 112.858

2005 1.074.191 104.561

Fuente: G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008: Basado en datos de INDAP. 
 
Respecto de INDAP maneja programas de apoyo a las inversiones, PDI, que 
han sido exitosos en apoyar el establecimiento de avances tecnológicos entre 
pequeños productores, como: mallas antiafidos y sistemas de riego tecnificado. 
 
SAG.  El SAG como institución es probablemente la mayor del sector agrícola 
en la región sin embargo su mayor tarea ha sido mantener las barreras 
sanitarias de las fronteras y en especial la campaña de erradicación de la 
mosca de la fruta de la región de Arica y Parinacota. 
 
Un instrumento importante para las políticas de desarrollo son los programas 
de apoyo a las inversiones que maneja el SAG como el Programa de 
Recuperación de Suelos Degradados y otros. 
 
INIA.  Institución que se está instalando en la región a través de proyectos 
contando actualmente con 2 profesionales para: 2 proyectos FNDR de 
presupuesto $50 millones, diagnósticos, GTT para INDAP ($1,4 millones por 
grupo) y un proyecto ligado a producción limpia. En el futuro ampliara sus 
capacidades gracias a 9 proyectos que se tramitan junto a la SEREMI de 
Agricultura en: riego, transferencia tecnológica, manejo de residuos 
postcosecha, control de mosca doméstica, manejo de afidos en paltos, 
ganadería caprina y ovina, alternativas productivas para la precordillera, y 
manejo de virus en tomate. 
 
Así, la acción de esta institución de apoyo y asesoría tecnológica queda 
difuminada en diversas temáticas. 
 
FIA.  En el ámbito de innovación, a través de FIA se agregan un conjunto de  
proyectos de innovación desarrollados por empresas y entidades tecnológicas, 
lo cual se muestra en el siguiente cuadro. 
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La base de datos de proyectos en línea de esta Fundación presenta 
información hasta 2005. Hasta ese año aparecen 7 proyectos en ejecución en 
la región desde el 2000. 
 
Cuadro  n°32.  Detalle  de  proyectos  de  innovación  apoyados  por  la  Fundación  para  la 
Innovación Agraria (FIA), 2000 a 2005 

 
Año Iniciativa Aporte FIA en 

M$ 
2001 Introducción de Tecnologías para el Mejoramiento de la Fertilidad 

en Vicuñas (Vicugna Vicugna), Mantenidas en Semicautiverio 
79.607.171

2001 Introducción de una Nueva Fibra Textil Dentro del Mercado de las 
Fibras Animales Especiales: La del Guanaco 

51.794.151

2002 Producción y Comercialización de Fibra de Vicuña bajo Manejo 
Sustentable con Comunidades Aymarás del Altiplano de la Región 
de Tarapacá 

150.662.128

2002 Desarrollo de un Sistema Económico para la Reducción de la 
Concentración de Boro en Aguas de Varias Cuencas 
Problemáticas de la Zona Norte Hasta Niveles que Viabilicen su 
Uso en el Riego para Permitir una Agricultura Diversificada 

58.209.626

2002 Producción y Comercialización de Fibra de Vicuña bajo Manejo 
Sustentable con Comunidades Aymarás del Altiplano de la Región 
de Tarapacá 

150.662.128

2004 Desarrollo de Estrategias para Incorporar al Valle de Azapa a la 
Floricultura de Exportación 

87.592.878

2005 Implementación de un Sistema de Diagnóstico y Prevención de 
Enfermedades Causadas por Virus en Tomate en la Primera 
Región 

65.053.200

2005 Posicionamiento en los mercados del Limón de Pica con 
denominación de origen, identidad y calidad comercial 

40.192.125

Fuente: FIA (2008)21 base de datos de proyectos de innovación. 
 

Actualmente y de acuerdo a las entrevistas sostenidas en la región, FIA se 
encontraría trabajando en una estrategia para la innovación del sector agrícola 
regional. 
 
ProChile.  Por su parte ProChile siguiendo su estrategia basada en cluster en el 
nivel nacional, presente desde 2006, centra su acción en el sector agrícola de 
la región en el Cluster Olivícola.  
 
CORFO. La oficina regional de CORFO que ha orientado históricamente sus 
políticas por demanda ha beneficiado a proyectos en distintos ámbitos –
PROFOs, Proyectos de innovación, misiones tecnológicas, capital semilla, etc.- 
pero no ha tenido una estrategia dirigida –como un Programa Territorial 
Integrado, PTI- para el sector agrícola. 
 
MOP (Dirección de Obras Hidráulicas).   Por último, y muy relevante para el 
sector agrícola, el MOP a través de su Dirección de Obras Hidráulicas ha 
tenido una importante inversión ligada a la mantención de la infraestructura 

                                                 
21 http://www.fia.cl/basefian/muestraselenac.asp  

http://www.fia.cl/basefian/muestraselenac.asp
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ligada al tema hídrico. Así el cuadro n°33 muestra los proyectos del 2007 y 
2008. 
 
Cuadro n°33.  Proyectos de la Dirección de Obras Hidráulicas años 2007 – 2008 con impacto 
en la Región de Arica y Parinacota 

 
Monto en M$ Etapa Proyectos 

2007 2008 
Ejecución Construcción infraestructura en cauces naturales, Lluta 

y Azapa 
307.395 

Ejecución Conservación obras de riego fiscales 38.789 41.680
Ejecución Reparación tranque Caritaya comuna de Camarones 500.940 52.100
Diseño Construcción embalse Azapa 1.133.325 
Ejecución Construcción mejoramiento regadío en Valle de Azapa 150.884 157.181
Ejecución Conservación de riberas de cauces naturales I región 

de Tarapacá 
207.000 

Prefactibilidad Construcción entubamiento canal Azapa  150.140
Factibilidad Habilitación red de drenaje valle del río Lluta  149.396
Factibilidad Construcción obras de control de crecidas río San 

José de Arica, comuna de Arica 
 41.378

Ejecución Construcción infraestructura en cauce urbano río San 
José de Arica 

 717.938

Diseño Construcción obras de control de crecidas río San 
José de Arica, comuna de Arica 

 150.986

Fuente: Informe de gestión MOP 2007 - 2008 
 
 
Conclusiones preliminares 
 
De acuerdo a la comparación entre los Censos agropecuarios 1997 y 2007 la 
agricultura ha tenido una fuerte expansión de las hectáreas agrícolas – 8.432 a 
11.168, una diferencia de 2.736 hás.- que ha permitido ir sumando terreno 
agrícola a la región a razón de 342 hás por año. Sin embargo, la expansión no 
se produce en los valles más productivos: Azapa y Lluta. Esto podría deberse 
al impacto de la crecida del río Lluta hace unos años - producto del invierno 
Boliviano- donde se vieron afectadas más de 1.000 hectáreas de ese valle, 
pues existe un descenso de 228 hectáreas de cultivo entre ambos catastros. 
 
En cuanto a los rubros, el tomate ha tenido una fuerte expansión y también las 
hortalizas en general, reemplazando hectárea de cultivos más tradicionales, 
apoyados por mejoras en tecnologías. 
 
Como limitantes al crecimiento del sector se señala como primer factor, la 
calidad y cantidad de agua: la calidad de agua es un factor de primera prioridad 
en el valle de Lluta mientas la cantidad lo es en el valle de Azapa. 
 
Respecto a los programas públicos, estos si bien están presentes no muestran 
un foco estratégico y una cierta dispersión en la coordinación institucional. 
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3.4  Sector Minería 

 
A nivel nacional, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, 
CNIC, ha relevado el rol de la minería seleccionando este sector dentro de los 
clusters  estratégicos de la economía nacional.  En este contexto, la consultora 
internacional BCG  en su trabajo propuso algunos considerandos claves para 
abordar lineamientos de futuro de este sector.  Estos consideran22: 
 
i) Chile es líder mundial en producción y reservas de cobre, pero con una 

participación relativa menor en la minería en general. 
ii) Existe una brecha esperada de producción a nivel mundial en el largo 

plazo. 
iii) Un alto nivel de inversiones en Chile generan posibilidad de crecimiento de 

la actividad del cluster en los próximos cinco años. 
iv) Es posible favorecer el crecimiento de la producción optimizando el 

territorio explorado, el acceso a recursos y el marco regulatorio. 
v) La mayoría de los bienes consumidos por la minería son importados y los 

proveedores locales están poco desarrollados. 
vi) Existe una oportunidad de desarrollar proveedores locales en nichos 

específicos asociados con innovación con potencial de exportación. 
vii) Es necesario incentivar la innovación para favorecer el desarrollo de los 

proveedores y asegurar el desarrollo sustentable y competitivo de la 
industria. 

viii) El Estado debe enfocarse en asegurar las condiciones para el crecimiento 
de la producción y promover asociatividad con foco en la relación 
proveedores – mineras. 

 
Así, la minería chilena tiene buenas perspectivas de futuro debido a la fortaleza  
de la demanda prevista. Sin embargo y en forma paradojal, no es posible 
capturar toda la oportunidad porque la planificación y realización de inversiones 
lleva tiempo y el país no estaría invirtiendo adecuadamente en exploración. La 
brecha entre proyectos conocidos (actuales y en proyecto de inversión) y la 
demanda futura alcanza de acuerdo a los cálculos de la consultora entre las 5 a 
10 millones de toneladas de cobre (considerando que actualmente se 
proyectan inversiones por más de US$10.000 millones en los próximos 4 años). 
 
Debe resaltarse que estas auspiciosas perspectivas sectoriales se refieren 
principalmente a la minería metálica. 
 
En el caso de la región de Arica y Parinacota,  los antecedentes disponibles 
muestran que esta posee reservas de minerales metálicos y no metálicos, entre 

 
22 Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad, 2008: Análisis estratégicos 8 clusters 
chilenos. The Boston Consulting Group, BCG. 
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los cuales se cuentan  plata, oro, yodo, potasio, azufre, guano, sal común, 
sulfato de sodio, sulfato de aluminio, alabastro, trípoli y mármol. 
Su desempeño productivo, sin embargo, está básicamente asociado a 
productos de la minería no metálica, particularmente, boro, diatomita y 
bentonita. 
 
La región presenta actividad importante en productos en los cuales aporta una 
fracción importante de la producción nacional. Este es el caso del boro con un 
96% y de la diatomita con un 40%.  Las principales empresas en operación 
consideran Química e industrial del Bórax, QUIROBAX, Celite Chile S.A. y la 
Sociedad Legal minera Macarena 
 
La actividad de la minería no metálica regional ha crecido a una tasa anual 
superior al 10% en los últimos 5 años. Esto se puede respaldar en  la evolución 
que registran las exportaciones de la minería no metálica de la zona:  Quiborax 
el año 2002 exportaba 18.226.768 dólares FOB mientras que el 2007 su cifra 
aumento a más de 38 millones de dólares FOB. 
 
La importancia de la minería regional 
 
Las estimaciones disponibles respecto de la participación de la minería en el 
PIB regional muestran que estas se sitúan en torno al 1,5% explicado 
principalmente por la actividad minera no metálica y actividades de pequeña 
escala en minería metálica (véase el cuadro 4a).  Debe señalarse, en todo caso 
que este nivel da cuenta de la actividad desarrollada directamente en la 
región23. 
 
A nivel de empleo, la Universidad de Tarapacá, en base a Ministerio de Minería 
dan cuenta,  define que las actividades asociadas al boro y diatomita contratan 
cerca de 500 personas en 2006.   Las estimaciones de la consultora Value 
Partners para año 2002 definen la participación en el empleo regional por parte 
de la actividad minera en torno al 1,8% (véase el cuadro 4b). 
 
De acuerdo a estos antecedentes,  los actuales niveles de la actividad minera 
presentan bajos aportes al PIB y al empleo regional. 
 
Perspectivas 
 
Sin perjuicio de las perspectivas de crecimiento de la minería regional en la 
región, las potencialidades de mayor desarrollo se asocian a la posibilidad de 
desarrollar en la región actividades mineras metálicas con mayor intensidad. 
 
Existen, sin embargo, un conjunto de factores explican que estos recursos no 
sean explotados.   

 
23 Para intentar dimensionar la importancia de la actividad minera regional, el estudio de G/Liaison 
Consultoría – Hub Chile (2008) recurre muestra cálculos realizados por la consultora Value Partners, para 
año 2002, donde se estimaba un aporte al PIB de M$15.400.000 (pesos de ese año). Trabajando sobre esa 
cifra se estimó un PIB minero de M$24.202.404, lo cual equivale a aproximadamente US$50 millones. 
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Entre los factores que influyen en los bajos niveles de inversión en esta 
actividad se cuentan aspectos relacionados con: 
i) infraestructura: caminos de acceso, disponibilidad de agua, etc.; 
ii) regulación ya que la localización de potenciales yacimientos coincide con 

áreas protegidas, reservas y parques nacionales, así como con zonas 
bajo tutela militar;  

iii) conflictos de pertenencia y propiedad de tierras; 
iv) además de otros aspectos relativos a financiamiento de proyectos y los 

ciclos de precio de los minerales. 
 
Aspectos institucionales y programas públicos 
 
Si bien desde más de 10 años que se habla del cluster minero y el apoyo 
estatal a esta iniciativa, lo cierto es que el último año y desde que el gobierno 
comenzó el trabajo del CNIC,  se ha dado un segundo impulso a una agenda 
de cluster nacional.  
 
En el trabajo de análisis, el CNIC asume que el cluster minero corresponde a la 
actividad cuprífera y que, en este sector,  a nivel de la producción nacional es 
posible cerrar importantes brechas de productividad, proponiendo 2 líneas de 
acción sobre el cluster nacional del cobre: estimular la asociatividad y el 
aumento de la inversión en innovación y capital humano. 
 
Ambas líneas de trabajo apuntar a aumentar la productividad de las actuales 
faenas, y apuestan a lograr acuerdos colaborativos tanto a través de la cadena 
de producción como respecto de los proveedores laterales a la cadena, con la 
expectativa que puedan generar mejoras que sólo son abordables con 
cooperación. Por otra parte la innovación, puede a su vez tener impacto 
positivo en distintos puntos de la cadena (un ejemplo es el desarrollo de la 
biominería que ayuda a hacer el procesamiento de minerales). 
 
Para facilitar el desencadenamiento de nuevas inversiones, se han propuesto 
medidas tales como la deducción de impuestos del gasto en  las actividades de 
exploración, además de otras medidas que pueden ser importantes para la 
región de Arica y Parinacota como “generar mayor orden y coordinación en el 
proceso de otorgamiento de permisos” y “liderar iniciativas para identificar 
brechas en disponibilidades futuras de agua y para generar mecanismos de 
solución”. 
 
Otro eje propuesto de la agenda de desarrollo del cluster minero es el 
crecimiento de la producción de bienes y servicios ligados a la actividad minera. 
Algunos países han visto oportunidades en este desarrollo de los servicios 
especializados, sin embargo Chile a pesar del tamaño de su producción, no ha 
generado una industria de servicios con un desarrollo acorde a esa escala24.  

 
24 El CNIC alerta respecto de este punto, calculando que la provisión de bienes y servicios a la minería 
entre los años 2008-2010 puede alcanzar montos en el rango de entre US$2.700 a US$3.700 millones, 
considerando además que los proveedores de la gran minería en Chile son alrededor de 1.500 de los 
cuales el 30% son productores locales y que Australia quien ha tenido políticas de promoción de los 
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A nivel regional, la entidad de mayor relevancia para el desarrollo del sector es 
la ENAMI dado su rol de fomento al desarrollo de la pequeña minería y que la 
región no dispone de proyectos de envergadura en la minería metálica. 
 
Nuevos proyectos25 

 
La instalación de una oficina de ENAMI permitirá la operación de Poder de 
Compra que “evitará los costos de transporte que actualmente existen por el 
hecho de tener que vender la producción minera metálica en Tocopilla. Ya que 
“Tocopilla es el polo comprador más cercano para los mineros de Arica y que 
se encuentra a unos 600 kilómetros de distancia, hace inviable cualquier 
emprendimiento minero mediano o pequeño en la Región de Arica y 
Parinacota”. 
 
Las estimaciones de ENAMI dan cuenta de la creación de 110 puestos de 
trabajo generados por el poder de compra de minerales a nivel de pequeños 
mineros y transportistas que operan en la zona, incluidos 15 operadores que 
podrían trabajar en el poder de compra26. 
 
Los potenciales abastecedores al Poder de Compra son 11 minas ubicadas en 
el Sector Pampa Camarones y 8 minas ubicadas en Quebrada Chaca27. 
 
Por otra parte, el proyecto cuprífero Pampa Camarones, ubicado en la comuna 
del mismo nombre,  constituye la base de un proyecto de desarrollo minero 
distrital y ha sido el resultado de un programa de exploración geológica, con 
sondajes, realizado en etapas desde 1993 a 1998. El yacimiento se encuentra 
amparado por 204 pertenencias mineras de explotación, que cubren un total de 
2.040 hectáreas; todas de propiedad de ENAMI28.  
 
El proyecto fue adjudicado, a través de una licitación pública, a la empresa 
Arica Cooper Ltda., empresa formada con capitales chileno canadienses. El 
contrato, en base al pago de un royalty a ENAMI,  le permite a empresa 2 años 
para realizar exploraciones y estudios, mientras al tercer año deberá comenzar 

 
servicios a la minería ya exporta por sobre US$800 millones en este rubro. De este modo propone trabajar 
la profundización de esta oferta a través de políticas públicas. 
25 En base a minuta preparada por Ministerio de Minería  para la FDUTA, noviembre 2008. 
26 Las características del Poder de Compra de Minerales consideran: una Planta de Chancado con una  
capacidad de 25.000 ton/mes, áreas administrativas, canchas de recepción y acopio de mineral, una 
romana y un cierre perimetral; la planta se complementa con equipos de movimiento de minerales (un 
cargador y un camión), cintas transportadoras, buzones de carguío de mineral y canchas de acopio; 
superficie de instalaciones industriales: 25 hectáreas. 
27 Según ENAMI, los estudios geológicos dan cuenta de 2 millones de toneladas de mineral oxidado de 
cobre en minas de la pequeña minería del sector. Preliminarmente se estimada que estas minas podrían 
entregar 5.000 tms/mes de mineral con una ley media de 1,6% de Cu soluble.  A un precio de cobre  
estimado de US$ 300/tms. el valor de esta producción,  de acuerdo a la Tarifa Nacional de ENAMI (que 
descuenta cargos de tratamiento),  alcanzaría a los US$ 2.4 millones al año, que serían ingresos directos 
para los productores mineros. 
28 Las campañas de exploración geológica realizadas arrojan un total de 1.578.510 tms de cobre medidos, 
1.112.760 tms indicados y  2.578.130 tms inferidos,  con leyes  entre 2.34% y 1.87% Cu S. 
 



Informe de Avance Consultoría “Consultoría regional encargada de apoyar en la implementación y 
puesta en marcha de la agencia regional de desarrollo productivo de Arica y Parinacota, mediante la 

preparación de agendas y de planes de mejoramiento de la competitividad en la XV Región”.  Producto 
1. “Informe de Caracterización” y Producto 2. “Primer Texto de Acuerdo”. 

 

41

con la etapa de explotación, lo cual incluirá la instalación de una planta de 
lixiviación para extraer cobre desde ese mineral, además de una planta de 
producción de cátodos de cobre que no solo no sólo procesará el mineral de 
Pampa Camarones, sino todo el de óxidos de cobre que produzcan los 
pequeños mineros de la zona. La empresa entraría en faenas el año 2010. 
 
Se estima que el proyecto Camarones genere 400 puestos de trabajo en etapa 
de construcción  y 120 a 150 puestos de trabajo en la etapa de operaciones, un 
tercio en la operación de la mina y el resto en la planta. A esta cifra hay que 
agregar los contratistas de servicios en una proporción de dos a uno. 
.  
En cuanto al desarrollo de nuevas actividades, de acuerdo a la información 
disponible por el Ministerio de Minería, Respecto de nuevas actividades, 
existen solicitudes de permisos para realizar proyectos mineros en la región, 
los cuales se encuentran en etapa de sondaje y estudios, no pudiéndose 
difundir esta información hasta el momento.   Las empresas asociadas al sector 
que se encuentran instaladas o en fase de instalación consideran: KAIORA; 
LAYSU;  LECAROS GROUP; Exploración Minera de la Empresa Vilacollo 
“Choquelimpie”; además de Quiborax  y Celite Chile Ltda. (Minería No Metálica) 
y otros pequeños mineros. En etapa más preliminar  se encuentran Haldeman 
Mining Company, HMC, que ha visitado la región con posibilidades de 
instalarse  y PAN PACIFIC COOPER que ha solicitado paso por terrenos del 
ejército. 
 
Conclusiones preliminares 
 
La actividad minera regional basada en las actividades de la minería no 
metálica es de baja escala y aporta de manera poco significativa a la 
generación del PIB y a la creación de empleo en la región. 
 
Las potencialidades asociadas al desarrollo de la actividad minera metálica 
enfrentan dificultades para el despegue y desarrollo de este sector productivo. 
Entre las más importantes se cuentan: 
 
i) la lejanía del poder de compra de ENAMI, actualmente éste se encuentra 

en la segunda región en vías de solución con el nuevo poder de compra 
(a partir de 2009), pero con importantes incertidumbres dados los nuevos 
escenarios del mercado del cobre; 

ii) terrenos de exclusión de destinaciones del ejercito con  potenciales 
terrenos de desarrollo minero en el sector costero; 

iii) terrenos con potencial minero ubicados en la Provincia de Parinacota en 
territorios protegidos (pertenecientes  al SNASPE);  

iv) la carga tributaria (pago de patentes) de terrenos por parte de los 
pequeños mineros.  
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3.5  Sectores Pesca y Acuicultura 
 
A nivel nacional, las ventas totales del sector alcanzaron en 2006 a US$ 4.268 
millones, de las cuales US$ 3.683 van a mercados externos y US$ 585 
millones al mercado local.  Se trata de un sector netamente exportador pues el 
80% aproximadamente de su producción y un 86% de sus ventas, se destinan 
a mercados externos. 
 
A nivel regional, mientras la acuicultura presenta bajos niveles de desarrollo, la 
pesca extractiva es una actividad consolidada que representó un 6,2% del PIB 
regional en el año 2005. 
 
Sector Pesca29 
 
La actividad pesquera del sector pesquero artesanal en la antigua región de 
Tarapacá, estaba representada por  2.584 pescadores y 642 embarcaciones 
inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de 
Pesca (SERNAPESCA, 2007).  Estos estarían distribuidos en 12 caletas 
(Según D.S. (M) Nº 240/98), de las cuales 9 están emplazadas en zonas 
rurales y 3 están ubicadas en zonas urbanas. 

 
En el caso de la Región de Arica Parinacota, se ubican dos (2) caletas, de las 
cuales una es rural (caleta Camarones) y una urbana (Arica). Se registraban en 
el 2007 en Arica y Camarones una concentración de 41,4 % de los pescadores 
de la antigua Región de Tarapacá, principalmente en las categorías de 
pescador artesanal que forman el 66,5%, armador artesanal 16,4%, 
mariscadores 8,7% y algueros 8,3%. En la región existe un total de 1.019 
trabajadores del sector pesca artesanal y acuicultura. 
 
El sector industrial por su parte tiene una empresa productora de harina, y 
además 8 procesadoras industriales, lo cual genera alrededor de 3.382 
empleos, distribuidos  en actividades de planta (2.079), flota (1.239) y cultivos 
(64). 
 
El cuadro siguiente muestra el nivel de las capturas de la región por tipo de 
especie y su importancia en el total de la actividad nacional para 2007. Para 
este año las principales especies capturadas en el grupo peces son las 
anchovetas (201.693 tons.), el jurel (33.343 tons.) y la caballa (18.568 tons). 
 

 
29 Véase G/Liaison - Hub Chile Ltda. 2008 considerando Informe Consolidado de Pesca y Acuicultura, 
Subsecretaria de Pesca, 2006, y otras fuentes: Estimación en consulta de Bases Estadísticas de 
SERNAPESCA, IFOP: Programa de seguimiento de Pesquerías Nacionales, Sociedad Nacional de Pesca 
(SONAPESCA), Asociación de Industriales Pesqueros y Cultivadores Marinos de la Tercera Región 
(ASIPEC), Asociación de Productores de Ostra y Ostiones A.G.(APOOCH), Asociación de la Industria 
del Salmón A.G. (SALMONCHILE). 
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           Cuadro n°°34.  Desembarque por tipo de especie, 2007 
 

Total 
nacional 

Tipo de especie  

(Ton.) 

Total Región de Arica y 
Parinacota 

    (Ton.)  (%) 

Algas  359.964  0  0 

Peces  4.231.376  254.159  6,0 

Moluscos  396.850  158  0,4 

Crustáceos  22.185  13  0,6 

Otros  35.904  82  0,2 

Total  5.046.279  254.412  5,0 

Fuente: Sernapesca, 2008. 

 
Para 2006, los desembarques se distribuyeron entre el sector industrial con un 
86% y el sector artesanal con el 14% (el puerto de Arica concentró el 30% del 
desembarque de la  producción de la antigua región de Tarapacá, con un total 
de 210.311 ton). 
 
Respecto de las áreas de manejo, en la actualidad existen en la antigua Región 
de Tarapacá 10 organizaciones con áreas de manejo vigentes30. 
 
Sector Acuicultura  
 
En general, por sus características y proyecciones el desarrollo de la 
acuicultura concita un alto interés a nivel mundial: “con un tamaño de más de 
US$ 77 mil millones y un crecimiento anual en volumen del 8% en los últimos 
30 años, es el principal impulsor del sector pesquero a nivel global”31.  
 
A nivel nacional, el país exportó más de US$2.300 millones en 2006, con un 
crecimiento de 13% anual en los últimos 10 años. La acuicultura en Chile 
representa el 61% de las exportaciones del sector pesquero, de lo cual el 78% 
es salmón y trucha. Sumado a esto, se considera que Chile tiene la posibilidad 
de seguir manteniendo tasa de crecimiento altas basadas en salmón, con muy 
buenas ventajas competitivas, a la cual en el tiempo se sumarían otras 
especies. Sin embargo para capturar esta oportunidad se necesita trabajar en 
diversos programas de mejoramiento, tanto en la cadena productiva como en 
sus ramificaciones (BCG, 2007) 
 
Las propuestas del CNIC para el país consideran por una parte los desafíos de 
modernización de las actividades de producción de salmónidos y de otras 
especies  de alto precio en los mercados internacionales32. 

                                                 
30 G/Liaison Consultoría – Hub Chile Ltda. 2008. Caracterización territorial región de Arica y Parinacota 
(Borrador). Caracterización sectorial, consultoría para la construcción de la agenda para el desarrollo del 
fomento productivo e innovación de la región de Arica y Parinacota. 
31 CNIC, 2008 Análisis estratégicos 8 clusters chilenos. The Boston Consulting Group (BCG). 
32 A modo de ejemplo véanse algunos precios en destino: Abalones US$26 /kg.; Ostión del norte US$13,2 
/kg.; Turbot US$10,1 /Kg.; Pelillo y derivados US$8,5 /Kg.; Trucha US$4,7 /Kg.; Salmón atlántico 
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Cultivos de interés para la zona norte33 
 
Ostión. El estudio del BCG señala que una debilidad para el crecimiento del 
cultivo de ostión se debe a que casi exclusivamente su mercado es Francia, 
mercado que en los últimos años ha representado el 94% de las exportaciones. 
Por esto, se cree que un impulso a la actividad podría venir de la diversificación 
de destinos, por la “capacidad de aumentar el mercado de colocación de 
productos”34. 
 
Dentro de los principales riesgos de la industria, están la reducción de la talla 
de reproductores por distorsión a selección natural y la entrada del Perú como 
competidor. 
 
Nuevas especies.  El trabajo encargado por el CNIC respecto del desarrollo 
nacional de la acuicultura propone algunas orientaciones para la acción, 
algunas de las cuales pueden presentar interés para la región de Arica y 
Parinacota:  

i) identificar y desarrollar nuevas especies acuícolas; 
ii) introducir tecnologías de reproducción artificial de moluscos (hatcheries);  
iii) potenciar el cultivo de algas 

 
La actividad acuícola regional 
 
A nivel regional la actividad acuícola es relativamente escasa.  Las cifras de 
cosecha para 2007 de Sernapesca no registran actividades en la región (para 
especies salmónidas, turbot, abalones, cholgas, choro, chorito, ostiones y 
ostras).  
 
Por otra parte, los centros inscritos en el Registro Nacional de Acuicultura en  la 
región representan un fracción de baja significación respecto de los totales 
nacionales. Véase el cuadro 35. 
 
Las actividades acuícolas se ubicaron principalmente en la fracción sur de la 
ciudad de Arica en los sectores denominados: Caleta Quiane, Punta Paloma, 
Liserilla y Punta Blanca.  Existen en tramitación 16 solicitudes de concesión de 
acuicultura de las cuales 2 corresponden a solicitudes de terreno de playa y 14 
a solicitudes de porción de agua y fondo (durante 2008)35. 

 
US$4,7 /Kg.; Salmón Coho US$3,6 /Kg.; Salmón Rey US$3,5 /Kg.; Ostras US$2,8 /Kg.; Choritos 
US$2,2 /Kg. 
33 Los cultivos nacionales están altamente concentrados en salmón y trucha que suma una producción de 
565 toneladas el año 2004; seguidos por el chorito con 77 toneladas el mismo año; y en tercer lugar el 
ostión del norte con 24 toneladas. A pesar de esta concentración existen 15 especies cultivadas con fines 
comerciales y 52 especies en cultivos experimentales (21 especies de peces; 13 especies de moluscos; 9 
especies de crustáceos; 7 especies de plantas acuáticas; y 2 equinodermos). Sin embargo estos distintos 
cultivos no están sostenidos por un plan nacional de acuicultura como en otros países líderes en este tema. 
34 Sin embargo esto no es tan fácil pues otros mercados, como el norteamericano, presentan problemas 
pues el ostión no puede ser vendido entero ya que la parte roja no es apetecida. BCG, 2007. 
35 De estas solicitudes, “sólo una ha sido otorgada y otras tres se encuentran en la fase final de su 
tramitación  mientras que las otras 12 restantes se encuentran supeditadas a las fases de evaluación 
ambiental y aprobación por parte de la subsecretaria de Pesca”.  
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Un aspecto importante es que para las especies focalizadas,  ostión del norte, 
ostra del pacifico o japonesa, es que la técnica a implementar para la engorda 
de los moluscos bivalvos es el long-line, a través de uso de cabos, boyas y 
lastres, que permiten crear sistemas de cultivo del tipo suspendidos. Para las 
concesiones en trámite y otorgadas en las provincias de Arica se establece un 
total de 258,8 hás. de porción agua y fondo de mar y 0,6 hás. a terreno de 
playa.  
 
    Cuadro n°35a.   Número de centros  por grupo de especie  para regiones del norte, 2007 
 

Región  Algas  Crustáce
os  

Moluscos Otros  Peces  Total 
centros 

       
XV  0 3 3 0 5 11 
I  4 0 18 2 1 23 
II  3 0 6 0 0 6 
III  40 0 53 0 1 80 
IV  11 4 73 3 3 90 
Total 
Nacional 

682 10 1.359 15 1.494 3.430 

    Fuente: Sernapesca, 2008. 
 
  Cuadro n°35b.   Número de centros por tipo de cultivo para regiones del norte, 2007 
 

Región Concesión Hatchery Piscicultura Total centros 
 XV  3 3 5 11 
I  18 5 0 23 
II  5 1 0 6 
III  69 10 1 80 
IV  69 16 5 90 
Total  3.043 70 317 3.430 

    Fuente: Sernapesca, 2008. 
 
Conclusiones preliminares 
 
La acuicultura en la región de Arica y Parinacota se encuentra en un estadio 
incipiente, y queda una gran brecha de desarrollo tecnológico que superar para 
transformarla en un eje de desarrollo, sin embargo y consistentemente con los 
diagnósticos nacionales sitúan a la región como una de las de alto potencial 
para generar ‘nueva’ acuicultura. 

 
Una de las acciones que se deben considerar en cualquier caso es la 
simplificación de trámites asociados a las concesiones solicitadas. 
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II.  PRODUCTO 2. PRIMER TEXTO DE ACUERDO 

1.   Aspectos metodológicos36  

 
Esta sección presenta desde el punto de vista metodológico algunos aspectos 
generales a considerar en el diseño de agendas sectoriales y Programas de 
Mejoramiento de Competitividad, PMCs. 
 
El propósito específico es presentar algunos factores de relevancia que pueden 
afectar la puesta en operación de los ejes que se propondrán en áreas y 
sectores de la economía de Arica y Parinacota, particularmente, en el caso de 
los ejes o sectores ya seleccionados por la región. 
 
En términos preliminares, se sugiere considerar en el diseño e implementación 
de los PMCs actividades asociadas con el logro de resultados verificables a 
nivel de: 

i) el mejoramiento de las condiciones en las cuales se desarrollan los 
sectores productivos (aspectos de entorno; aspectos regulatorios; 
aplicación de políticas específicas; entre otros); 

ii) el fortalecimiento de áreas transversales; 
iii) la generación de nuevos impulsos en el dinamismo de estas actividades, 

medida a través de resultados productivos verificables, ya sea en términos 
de variables de resultado intermedios o finales.  

 
La operación de los PMCs supone la adecuada selección de los sectores, 
áreas o ejes que los contendrán. Sobre esta base, la idea general es que los 
PMCs descansan en la identificación de palancas de desarrollo, para cada área 
o eje, a ser estimuladas por la acción de políticas públicas, programas, 
proyectos y acuerdos público privados.  
 
Estas palancas deben presentar aptitudes para el mejoramiento de las 
condiciones de desarrollo, ya sea sectorial o transversalmente, y para la 
generación de dinámicas o círculos virtuosos de actividad económica que 
potencian el dinamismo de los sectores o de ámbitos transversales estratégicos 
para su desarrollo. 
 
Existen ejemplos a nivel local que muestran  experiencias exitosas de este tipo 
de iniciativas.  Uno de estos es el caso de la actividad lechera de la X región de 
mediados de la década anterior, que gracias a la implementación de un 
programa orientado al Mejoramiento de Calidad de la leche, permitió el 
potenciamiento de las exportaciones e inversiones, convirtiéndose en un 
importante pilar para su desarrollo exportador actual. 
 

 
36 A la fecha del presente informe no se dispuso de orientaciones prácticas respecto de los criterios de 
selección ni tampoco para la formulación de objetivos y  contenidos de los PMCs. 
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Desde la perspectiva de su diseño, las agendas de desarrollo sectorial y los 
PMCs debieran considerar los siguientes criterios: 
 
a) Justificación económica. 
  
La presencia de antecedentes que justifiquen la selección y priorización de un 
área o sector es un requisito básico que condiciona tanto el tipo de acciones a 
realizar como sus posibilidades de éxito. 
 
En general, en el caso de los sectores productivos,  su potencial de crecimiento 
viene típicamente condicionado por las perspectivas de expansión de los 
mercados relacionados a nivel internacional. La estrechez de los mercados 
locales obliga en muchos casos, y en particularmente en regiones poco densas 
económicamente, a la búsqueda de procesos de acoplamiento en torno a las 
dinámicas de desarrollo de sectores transables. 
 
Una especial atención debe prestarse en el caso de sectores sin potencial 
aparente de crecimiento. Uno de estos casos lo constituye el de sectores 
tradicionales que enfrentan desafíos de envergadura de frente a cambios 
estructurales en las condiciones de desarrollo de los mercados. Normalmente 
el apoyo a este tipo de sectores (“sectores perdedores”),  realizada de manera 
continua y prolongada, a través de múltiples esquemas públicos de apoyo es 
finalmente sustituido por programas de reconversión. 
 
Un segundo caso de sectores sin antecedentes de crecimiento lo constituye el 
de sectores emergentes típicamente ligados a tendencias de crecimiento en 
mercados de base tecnológica. En este caso las acciones de fomento y 
promoción de su desarrollo deben considerar esfuerzos de gran magnitud y 
comprensivos respecto de áreas transversales que condicionan su desarrollo. 
 
Finalmente, las justificaciones en la selección de sectores debe incorporar el 
análisis de organización industrial de los mercados a objeto de identificar 
aquellos factores que inhiben su potencial de crecimiento si es que estos 
efectivamente existen.  La experiencia nacional e internacional en el apoyo a 
“sectores ganadores” es abundante.   
 
Para evitar problemas de redundancia o ausencia de adicionalidad en este tipo 
de casos, el diseño de  programas de apoyo debe considerar preferentemente 
la acción sobre sus condiciones de desarrollo (acceso a la información e 
infraestructura entre otros bienes públicos), típicamente afectadas por fallas de 
mercado, por sobre los apoyos que influyan directamente sobre variables de 
resultado final en las empresas37. 
 
 
 

 
37 Los enfoques de tipo marshaliano destacan la importancia de economías externas a las empresas, pero 
internas a la industria, donde todas las firmas con independencia de su tamaño pueden beneficiarse. 
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b) Aspectos asociados a la institucionalidad. 
 
Uno de los aspectos críticos del diseño y operación de programa con foco en 
sectores o áreas se asocia a la institucionalidad. 
 
En general, los servicios y agencias públicas disponen de estructuras 
funcionales y capacidades de atención a sectores productivos bajo esquemas 
estandarizados. La puesta en marcha de programas con foco para la atención 
de sectores o áreas transversales, presenta requerimientos específicos en 
cuanto a especialización de los recursos humanos,  tanto en los ámbitos 
técnicos como de  gestión,  y respecto del volumen de recursos necesarios 
dependiendo del tipo de agenda y resultados previstos.  
 
Esto es particularmente importante en el caso de regiones de menor desarrollo 
relativo en las cuales servicios y agencias públicas no disponen de 
capacidades significativas. 
 
Un segundo aspecto se relaciona con la gobernabilidad del sistema de gestión 
de agendas de desarrollo.  
 
En general, los problemas de gobernabilidad son comunes a cualquier región y 
se expresan en la presencia de múltiples programas y agendas de los  
servicios y agencias públicas, cuya implementación en el conjunto es 
típicamente discontinua y poco sistemática. La implantación de un sistema 
efectivo de gestión que se haga cargo y “gobierne” de manera efectiva las 
agendas y programas de trabajo de  servicios y agencias,  tiene un efecto, 
entre otras cosas, en el volumen de recursos disponible que colabora con el 
desarrollo de programas que se consideren estratégicos. 
 
c) Criterios de diseño. 
 
A nivel de su diseño los siguientes criterios deben considerarse en la 
formulación de los PMCs: 
 
i) Definir objetivos alcanzables de acuerdo plazos, recursos propuestos y las 

capacidades de ejecución a nivel de servicios y agencias públicas y 
entidades privadas involucradas; 

ii) Definir con claridad los roles y compromisos previstos a nivel de servicios y 
agencias públicas y entidades privadas involucradas; 

iii) Mantener el foco en los objetivos previstos a través  proyectos y 
actividades definidos  a través de acciones claras de las entidades 
involucradas; 

iv) Definir los impactos esperados en el tiempo de acuerdo a resultados 
verificables en términos de variables de resultado intermedios o finales; 

v) Definir indicadores de gestión, resultados e impacto considerando la 
disponibilidad y requerimientos de información. 



d) Aspectos financieros  
 
Un aspecto crítico para el abordaje de objetivos a nivel de áreas, sectores o 
ejes de desarrollo se relaciona con la disponibilidad de recursos en volúmenes 
suficientes para las acciones e impacto que se espera. 
 
e) Formulación de metas  
 
El criterio para esta definición, a ajustarse dependiendo de los sectores, debe 
asociar los  volúmenes de recursos públicos que sean consistentes con metas 
económicas de significación.  A modo indicativo se sugiere la consideración de 
la ejecución de programas que colaboren al cabo de 10 años con resultados 
equivalentes a aumentos de producto no inferiores US$40 millones para un 
sector determinado. En términos simplificados se presenta en el siguiente 
esquema. 
 
Cuadro n°°36. ¿Qué son los Programas de Mejoramiento de la Competitividad? 

 

PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD (PMC)

¿Qué son los PMCs?

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Ejes de desarrollo, clusters, 
sectores priorizados, etc.

PROGRAMA 1.1.

PROGRAMA 1.2.

PROGRAMA 1.3.

Proyecto 1.1.1

Proyecto 1.1.2

Proyecto 1.1.3

Proyecto 1.1.4

…etc.

Ejemplo:

Sector priorizado turismo de intereses especiales

Programa de mejoramiento de la infraestructura 
turística patrimonial

Proyecto de recuperación de iglesias de la ruta 
Parinacota con fondos BID 2008

10 iglesias recuperadas que sean visitadas por más de 
1.000 extranjeros al año 2012

Una lógica ejecutiva indica que por cada Sector deberían coexistir alrededor de 3 a 5 PMCs

METAS E 
INDICADORES 

 
 
Un ejemplo considerado exitoso de un sector trabajado en base a agendas o 
programas se presenta a continuación considerando las siguientes fases 
críticas en su diseño (en este caso se trata de un PTI de Corfo): 
 

 Identificación de la cadena la cadena de valor del sector ovino de 
Magallanes y se planea aumentar al doble su aporte al PIB; 
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 Definición de las causalidad del programa (ingreso a mercados de alto 
precio con carne de corte, implica, tener más frigoríficos certificados 
para mercados de alto precio, implica recibir corderos de mayor peso, 
esto implica, mejor fertilización, riego y producción de forraje); 

 Diseño y ejecución de programas en distintas partes de la cadena y se 
ejecuta. 

 
Cuadro n°37. Programa Cordero de Magallanes, ejemplo de agendas de mejoramiento. 

 

Fuente: Núñez e Ilabaca (1998)

META AUMENTAR A 
5.000 TON. ENVÍOS 
DE CARNE A EUROPA 

PALANCAS DE DESARROLLO

CAPACIDAD DE 
RIEGO

PRODUCCIÓN DE 
FORRAJE

FERTILIZACIÓN Y 
TECNIFICACIÓN

MATADEROS 
CERTIFICADOS 
PARA EUROPA

AMPLIACIÓN 
CUOTA 

EXPORTACIÓN 
EUROPA

CAMPAÑA 
NACIONAL DE 
PROMOCIÓN

Programas de Mejoramiento 
de Competitividad

MINAGRI
CORFO CORFO

GOBIERNO REGIONAL
CANCILLERIA
MINAGRI

EJEMPLO DE UN TRABAJO DE SECTOR PRIORIZADO
PROGRAMA CORDERO DE MAGALLANES

PROGRAMA CORDERO DE MAGALLANES

Este Programa buscaba multiplicar por 2 el ingreso del sector ganadería ovina de Magallanes
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2. Primer Texto de Acuerdo 

2.1  Consideraciones previas 

 
La presente sección presenta el producto “Primer Texto de Acuerdo”, el cual, 
de acuerdo a las Bases Técnicas de esta consultoría, ha sido definido como un 
“Texto de Acuerdo a ser aprobado por el Consejo Estratégico público-privado 
de la Agencia Regional de Desarrollo de Arica y Parinacota”.  
 
En cuanto a los contenidos de este producto estos deben centrarse en la 
descripción de “las iniciativas o acciones a implementar, sus formas de 
financiamiento, la fuente de financiamiento y el origen del financiamiento,  de al 
menos tres ejes regionales, en sectores productivos priorizados en Conjunto 
con el Consejo Estratégico y expresados en un acuerdo de éste –denominados 
“Agenda Corta de Enlace” en los que se centrarán los acuerdos vinculantes con 
servicios públicos para el año 2008”. 
 
Debe advertirse que a nivel nacional la metodología de selección y priorización 
de sectores y clusters de desarrolló en base a la información sectorial 
pormenorizada disponible y la concurrencia de expertos de distintos orígenes.  
 
Esto permitió definir el estado actual y el potencial de un conjunto de sectores 
de interés para luego compararlos con las tendencias de crecimiento a nivel 
mundial y las oportunidades que de estas se derivan 38. 
 
En el caso de la región de Arica y Parinacota, las insuficiencias de información 
no permiten un proceso de selección y priorización en base a la comparación 
objetiva de antecedentes técnico económicos.  El proceso de selección de 
sectores realizado en la región permitió, sin embargo, en base a la revisión de 
los antecedentes regionales disponibles la convergencia de opinantes expertos 
provenientes de los sectores privado y público 39. 

 
38 Para determinar el listado de “ sectores potenciales se recurrió a las siguientes fuentes: el trabajo 
realizado por el Consejo en un taller de análisis de escenarios, los antecedentes sobre la actividad 
productiva y sus sectores que posee el Banco Central, entrevistas con miembros del Consejo y otros 
expertos nacionales según los sectores productivos, literatura disponible sobre los sectores con mayor 
potencial de desarrollo en Chile, la evolución de las exportaciones nacionales en los últimos  años, los 
sectores con alto crecimiento en el mundo y aquellos con alto desarrollo en países con los que Chile desea 
compararse, ya sea porque han sido exitosos en su desarrollo o porque son hoy fuertes competidores a 
nivel internacional”. La selección de sectores a su vez se realizó en base a “los siguientes criterios 
básicos: i) la posibilidades de consolidación de distintas oportunidades (por ejemplo, un nuevo tipo de 
variedad de frutas de exportación);  ii) el tamaño actual y esperado del sector; iii) su compatibilidad con 
ventajas competitivas actuales o factibles de ser desarrolladas en la economía chilena, y; iv) la posibilidad 
de que este sector pudiera ser considerado más bien como una plataforma transversal que sustente a otros 
sectores que como un rubro individual (por ejemplo, recursos humanos o energía)”. Véase “Hacia una 
estrategia nacional de innovación para la competitividad. Volumen 1”. Consejo Nacional de Innovación, 
2007.  
39  Existen diversos estudios a los cuales no se tuvo acceso que pueden haber apoyado la selección de 
sectores en la región.  Véase “Agenda Estratégica Regional de Desarrollo Productivo, Agenda Provisoria”.  
Agencia Regional para el Desarrollo Productivo Arica y Parinacota,  en http//:www.ardp.cl visitado el 18 
de Julio, 2008.  



 
A nivel de las economías nacionales, las posiciones competitivas de los países 
en los nuevos escenarios económicos globales han sido profusamente 
representadas por diversos reportes e indicadores que buscan caracterizar los 
factores que las afectan.  Las discusiones y propuestas desarrolladas en el 
Foro Económico Mundial previenen de las diferenciaciones que deben hacerse 
respecto de las etapas de desarrollo en que se encuentran los países y los 
factores relevantes en cada caso. Esquemáticamente, la relación entre los 
factores relevantes por etapa se presenta a continuación40. 
 
Cuadro n°38.  Factores competitivos según etapas del desarrollo económico 
 
Requerimientos básicos 

 Institucionalidad  
 Infraestructura  
 Macroeconomía  
 Salud y Educación primaria  

Clave para 
 factor-driven  

economies  

Profundización Eficiencia 
 Educación superior y Capacitación  
 Eficiencia de Mercado (financiero; trabajo; bienes) 
 Aptitud tecnológica  

Clave para  
efficiency-driven  

economies  

Innovación y negocios  
 Sofisticación en los negocios  
 Innovación   

Clave para 
innovation-driven  

economies  

Fuente: Global Competitiveness Report, FEM 2006. 

 
Este tipo de enfoques releva que los países de menor desarrollo deben abordar 
una doble tarea. Por una parte, avanzar y completar las condiciones básicas 
que faciliten su desarrollo, siendo ello una condición necesaria pero no 
suficiente, mientras, por la otra, deben enfrentar la sustentabilidad de las 
estrategias de crecimiento asociadas, en la mayoría de los casos, a limitantes 
de las estrategias basadas en ventajas comparativas de algunos recursos 
naturales.  
 
Este tipo de consideraciones es también aplicable a territorios. Dadas sus 
características, entre las implicancias para el caso de la región de de Arica y 
Parinacota pueden considerarse las siguientes: 
 

                                                                                                                                               
 
40 Mientras “la primera etapa o fase de desarrollo corresponde  a economías orientadas por factores, las 
cuales compiten principalmente en base al menor costo de la mano de obra y la producción y exportación 
basada en recursos naturales de bajo nivel de procesamiento (con niveles de PIB per capita menores a 
2.000 dólares), la segunda fase, viene definida para economías orientadas por eficiencia donde el 
principal fundamento de la competitividad proviene de una producción eficiente, incorporándose la 
dimensión de calidad de los productos y estrategias empresariales centradas en el incremento continúo de 
la productividad (con niveles de PIB per capita entre 3.000 y 9.000 dólares)”. 
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i) la importancia de políticas y programas que favorezcan la acumulación de 
factores productivos (procesos de inversión, formación de capital físico y 
humano); 

ii) las limitaciones de esquemas de apoyo basados en la innovación como 
factor emergente clave para explicar el surgimiento de ventajas 
competitivas y alto dinamismo de los sectores productivos 41; 

iii) la necesidad de disponibilidad de instrumentos y herramientas que recojan 
la heterogeneidad sectorial (sectores productivos con distintos niveles de 
desarrollo relativo) a través de diseños específicos orientados a distintos 
propósitos y segmentos.  

 

2.2   Propuesta de Texto de Acuerdo 

 
De acuerdo a lo anterior,  esta primera versión del  Texto de Acuerdo se ha 
formulado considerando lo propuesto en la Agenda Provisoria en cuanto a la 
selección de sectores, pero redefiniendo algunos lineamientos para el trabajo 
de sectores ya seleccionados en cuanto a su importancia y los eventuales 
alcances que pueden tener en la agenda. 
 
En relación al sector minero se estima que dadas sus características y 
restricciones no es aconsejable su incorporación como un eje de desarrollo. 
 
Respecto del sector acuícola, cuyo estado actual de desarrollo se considera 
incipiente,  se estima pertinente la constitución de un eje con una marcada 
orientación prospectiva y al desarrollo de actividades precompetitivas. 
 

2.2.1 Sector Servicios 

 
Los siguientes aspectos deben considerarse en la decisión final de selección 
de este sector como un eje: 
 
a)  De acuerdo a los antecedentes económicos que sustentan la selección de 
esta actividad, esta correspondería a una parte de la actividad de servicios, 
particularmente,  a las actividades relacionadas con el comercio internacional,  
carga transporte portuario. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el proceso de selección de sectores prioritarios hace 
un conjunto de propuestas sobre la base de una consideración amplia de la 
actividad comercial, los servicios en la región así como de la ampliación de la 

 
41  En las 2 últimas décadas, se ha generado un importante consenso económico respecto la 
importancia de los cambios a nivel de la Productividad Total de Factores (PTF) que aparecen 
explicando fuertemente cambios en los niveles de crecimiento de los países más allá del 
proceso de acumulación de factores productivos. Estos análisis relevan el rol de factores tales 
como los procesos de aprendizaje y spillovers, la formación de capital humano y la inversión en 
investigación y desarrollo en su contribución al crecimiento. 
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base industrial que agregue valor a las materias primas comercializadas a 
través del puerto de Arica42.  
 
b) La actividad portuaria presenta a nivel nacional e internacional un fuerte y 
sostenido  incremento.   
 
A nivel regional estas tendencias se verifican gracias al aumento del 
intercambio de bienes,  particularmente, por el incremento de las exportaciones 
provenientes de Bolivia, con incrementos importantes de las transferencias 
nacionales y del cabotaje. 
 
c) Un alto potencial de crecimiento provendría de la posibilidad de 
construcción del corredor bioceánico entre el Puerto de Santos en Brasil y el de 
Arica. 
 
Sin embargo, el Sistema de Empresas Públicas, SEP, advierte de las 
importantes incertidumbres de este proyecto que ha inhibido el avance del 
sistema de concesiones a privados que permita generar mayor agilidad de las 
inversiones y la adaptación a mercados 43. 
 
d) El puerto de Arica no presenta una actividad significativa en cuanto a la 
actividad asociada a recaladas de cruceros. 
 
e) No hay evidencias de un sistema importante de apoyo a la logística de 
actividades y servicios portuarios así como de empresas con estrategias de 
crecimiento importante que operen actualmente en la región. 
 
Es importante advertir que la actividad de los puertos se desencadena por 
procesos de inversión en infraestructura portuaria que dependen de los 
escenarios de demanda previstos.  
 
A su turno, su competitividad está dada por un conjunto de factores (tales como 
la disponibilidad de infraestructura  de transporte; disponibilidad de conexiones 
multimodales; interconectividad y comercio electrónico; características de los 
regímenes aduaneros y fiscales (zonas francas; almacenes); entre otros) que 
incluye la calidad y profundidad de los servicios logísticos como uno más que 
ayudará a determinar sus niveles de eficiencia. 
 
De acuerdo a lo anterior, uno de los principales aspectos a considerar para la 
elaboración de propuestas en este sector se relaciona con el hecho que la 
expansión de la actividad asociada a los flujos de carga en la región y su 
potencial de crecimiento están dados por factores de mercado. 
 
Esto puede explicar que hasta ahora no se tengan resultados de los esfuerzos 
que se vienen realizando desde hace más de una década, a través del 

 
42  Véase Documento de Trabajo “Propuesta de Sectores Prioritarios para Elaboración de Convenios 
Vinculantes”, Agencia Regional para el Desarrollo Productivo Arica y Parinacota, marzo 2008.  
43  Véase Memoria 2007, Sistema de Empresas Públicas, SEP.  
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desarrollo de actividades de carácter preinversional,  tendientes a facilitar tanto 
la expansión de la actividad de apoyo y logística como respecto de la 
promoción de corredor bioceánico. En ambos casos las respuestas de mercado 
han prevalecido por sobre los esfuerzos públicos realizados. 
 
Por su parte, el proceso de apoyo a industrias de agregación de valor a  
materias primas comercializadas a través del puerto de Arica tampoco presenta 
resultados importantes luego de un largo período de ser considerado en las 
propuestas de trabajo de Corfo. Un aspecto que puede influir positivamente en 
este caso está dado por la disponibilidad de recursos públicos en programas de 
mayor envergadura y la posibilidad de adaptación y diseño de esquemas de 
apoyo.  
 
Propuestas 
 
Se propone la redefinición del eje propuesto considerando un giro importante 
hacia su “desectorialización” a través de las siguientes líneas de trabajo: 
 
i) Programa de Servicios Regionales de Excelencia. 
 
Este programa, no necesariamente desvinculado de las  actividades asociadas 
a los flujos de carga regionales, está orientado a la generación de 
competencias a nivel de empresas en el área de servicios en general e 
industrias relacionadas de interés. 
 
Para su implementación se propone el desarrollo de un programa de 
extensionismo tecnológico que permita el acceso sistemático a servicios 
relacionados con la actualización productivo tecnológica de las empresas. 
 
Entre otros servicios de extensionismo tecnológico se consideran:  la provisión 
continua de información productiva y tecnológica; el desarrollo de diagnósticos 
y conocimiento de la actividad sectorial (benchmarking); intervenciones de 
apoyo y servicios de consultoría en ámbitos generales y específicos de la 
empresa; la formación de recursos humanos y entrenamiento de personal 
gerencial y técnico; el desarrollo de capacidades de gestión de procesos 
innovativos y de iniciativas de desarrollo tecnológico al interior de empresas 
productivas y; servicios tecnológicos. 
 
ii)  Programa de Desarrollo de Negocios de Alto Valor.  
 
Este programa busca la ampliación de las oportunidades productivas en la 
región así como el aprovechamiento de las oportunidades de las relaciones 
económicas con Bolivia.  
 
El programa debe diseñarse considerando la facilitación de los procesos de 
prospección, evaluación, incubación, diseño y puesta en marcha de potenciales 
negocios de valor sean estos industriales o de servicios. Su característica 
principal será la de operar sobre la base de un programa único para todas las 
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fases,  mejorando las posibilidades de los actuales esquemas de apoyo por 
línea de Corfo y otras agencias. 
 
Un programa de esta naturaleza implica disponer de recursos financieros y 
humanos de alta especialización para la gestión centralizada de las diversas 
fases de potenciales negocios de valor. 

 

2.2.2  Sector Turismo 

 
Los antecedentes presentados en la Agenda Provisoria de la región de Arica y 
Parinacota establecen un cuadro comprensivo respecto de la naturaleza y 
alcances de los desafíos que pueden establecerse para el desarrollo del sector 
de Turismo de Intereses Especiales en la región. 
 
En la sección de diagnóstico sectorial del Informe de Caracterización, se 
presentan sin embargo, algunos énfasis diferentes que permiten proponer la 
redefinición a nivel de las principales líneas para este eje. 
 
Propuestas 
 
Para desarrollar la competitividad regional del sector turismo de intereses 
especiales, se proponen cinco lineamientos estratégicos implementables  como 
programas separados o combinados.  Se considera que resultan necesarios, 
complementarios y suficientes para activar un proceso de fuerte crecimiento, en 
un plazo de 3 a 5 años para su maduración, que generaría un impacto 
significativo en la economía regional. 
 
i) Potenciar la oferta de productos de intereses especiales de mediana 
duración (en torno a 1 semana), con travesías organizadas por los principales 
circuitos del destino (Arica – Altiplano; Arica – Interior – Precordillera); 
orientándola al mercado C1-C2 nacional y a los extranjeros residentes o de 
paso por el país, que integre a prestadores de servicios locales y a operadores 
turísticos regionales. 
 
ii)  Potenciar la oferta de productos cortos en Arica (con recorridos de medio 
día o día completo), para fortalecerla como cabecera del destino e incrementar 
los niveles de estadía y gastos del nicho de mercado objetivo antes señalado 
más los pasajeros de cruceros que recalan en el puerto. 
 
Particularmente interesa desarrollar bienes públicos asociados a sus 
principales atractivos: cultura Chinchorro, humedales, ruta de los esclavos, 
precordillera. 
 
(iii) Desarrollar un plan de manejo de la interpretación de los principales 
recorridos y circuitos, orientado a mejorar la calidad del producto y la 
experiencia de los visitantes.  El plan debe considerar la instalación y manejo 
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de centros de interpretación temáticos, miradores, paneles interpretativos, 
senderos autoguiados, etc. 
 
(iv)  Innovar en soluciones de diseño y aplicación para la arquitectura de la red 
de alojamientos, así como para la ingeniería de infraestructuras blandas 
asociadas al producto: ciclorrutas, senderos, guarderías, aparcaderos, 
señalética de orientación, etc. 
 
(v)  Innovar en soluciones de educación ambiental y formación de guías 
turísticos, que desarrollen la oferta de operadores regionales, la conciencia 
turística local y contribuyan a la protección efectiva del patrimonio natural y 
cultural. 
 

2.2.3  Sector Agrícola 

 
Los antecedentes disponibles respecto del soporte de programas públicos en la 
agricultura regional reflejan que se trata de un sector ha sido apoyado 
sistemáticamente. Se estima que el estándar de la actividad agrícola es, en 
general, al menos competitivo, pues existen rubros sofisticados y diferenciados, 
que cuentan con importantes niveles de tecnología. 
 
Entre los principales lineamientos para el desarrollo del sector en la región se 
consideran los siguientes: 
 

a) El reemplazo de cultivos tradicionales por cultivos de alto valor agregado. 
Esto importa un proceso de actualización de tecnologías, particularmente 
de riego para la sustitución de especies (olivos por choclo, tomate o 
similares) y;  

b) La agregación de nuevas hectáreas de producción a través del 
incremento de la disponibilidad de agua. 

 
A nivel del subsector productor de semillas de exportación, debe considerarse 
que la actividad de prueba de semillas,  si bien es de alta tecnología y permite 
la contratación de mano de obra  fuera de temporada, no genera un aporte 
sustantivo al PIB pues opera bajo modelos de comercialización cerrada y de 
bajas cantidades entre el núcleo central de las empresas y sus filiales, ni 
tampoco genera encadenamientos significativos. 
 
Propuestas 
 
Se propone la redefinición del eje propuesto considerando compartir esfuerzos 
entre los siguientes programas. 
 
i) Programa de fortalecimiento de la agricultura de semillas con 

contenido tecnológico. 
 
Este programa, justificado en su alto potencial de crecimiento, debe tener en 
consideración para su diseño el mejoramiento de los impactos y 
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encadenamientos locales, particularmente a través de  la provisión de insumos, 
servicios y recursos humanos formados localmente. 
 
ii)  Programa para la ampliación de la oferta hídrica regional. 
 
Con el propósito de ampliar la base agrícola asociada a cultivos rentables, se 
propone el diseño de un programa centrado en la tecnificación del riego y el 
acceso a nuevas tecnologías relacionadas. 
 
Se estima que los componentes de un programa de este tipo deberán 
considerar el diseño e implementación de acciones de apoyo financiero y la 
instalación de capacidades tecnológicas no disponibles hoy día en la región. 
Complementariamente deberán desarrollarse actividades de soporte a nivel de 
inteligencia de mercado y de extensionismo tecnológico. 
 

2.2.4  Sector Pesca y Acuicultura 

 
El sector acuícola se encuentra en una fase de desarrollo inicial. Se propone su 
incorporación como eje para apoyar tempranamente el fortalecimiento de un 
proceso de ampliación y diversificación productiva en el sector. 
 
i)  Programa de desarrollo de capacidades tecnológicas para la 
acuicultura regional. 
 
De manera semejante al desarrollo acuícola de principios de la década de los 
noventa en la decima región, la región de Arica y Parinacota no dispone de 
capacidades tecnológicas de relevancia para el abordaje de soluciones 
tecnológicas de problemas productivos específicos que se verificarán con el 
desarrollo de esta actividad. 
 
Se propone el diseño de un programa orientado a la formación de capacidades 
regionales en este campo.  Estos mecanismos de creación de oferta pública de 
bienes tecnológicos y de bienes públicos, cumplen la función de bajar los 
costos que asume el sector privado y mitigar los riesgos tecnológicos 
asociados a este tipo de actividades. También se da una señal importante al 
sector público nacional respecto de la priorización de este sector por parte de la 
región y la suma al esfuerzo nacional de conformar una agenda de desarrollo 
del país. 
 
 
De manera preliminar se propone la consideración de la formación de un 
consorcio tecnológico en torno a la Universidad de Tarapacá que, además de 
adscribir a los agentes productivos locales, permita la realización de programas 
de investigación y desarrollo tecnológico localmente con la concurrencia de 
equipos de trabajo provenientes de centros nacionales y extranjeros. 
 
Las líneas de trabajo deberán permitir la profundización de líneas de 
investigación y desarrollo tecnológico asociadas al desarrollo de los cultivos off-
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shore, en áreas tales como técnicas de propagación de semillas, por ejemplo, 
además de actividades orientadas a facilitar los procesos de empaquetamiento 
y comercialización de productos. 
 
ii)  Programa de fomento de la actividad acuícola. 
 
Las fases de escalamiento en actividades de desarrollo emergentes 
constituyen un importante obstáculo para la consolidación de las actividades. 
Se propone el diseño de un programa focalizado en la solución de problemas y 
apoyo en esta etapa en áreas tales como la formación y capacitación de 
recursos humanos, el acceso a expertos y recursos de alta especialización, la 
provisión de insumos y apoyo a la gestión, entre otros. 
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Anexo N°1. Antecedentes Sector Turismo 
 
 
1. Aspectos territoriales 
 
La Región de Arica y Parinacota se encuentra en el extremo norte del país, a 
una distancia aproximada de 2.000 km de Santiago.  Posee una superficie total 
de 16,9 mil km2 (2,24% de la superficie del Chile continental).  Al norte, limita 
con la República del Perú, al Este con la República de Bolivia, al sur con la 
región de Tarapacá y al Oeste con el Océano Pacífico. 
 
De acuerdo al censo poblacional del año 2002, posee una población de 189,6 
mil habitantes, los cuales están altamente concentrados en la ciudad de Arica, 
que congrega al 97,7% de la población regional.  Putre, capital de la Provincia 
de Parinacota, segunda localidad en importancia, alberga apenas al 1% de la 
población regional. 
 
Desde el punto de vista biogeográfico, la región se divide en 4 pisos ecológicos 
bien demarcados: 
   
(ii) Una franja de desierto costero, caracterizada por escasas y casi 
inexistentes llanuras, a excepción del espacio donde se asienta la ciudad de 
Arica, en el extremo norte de la región.   En el cerro Camaraca, 30 kilómetros al 
sur del límite con Perú, nace la cordillera de la Costa, que se despliega de 
norte a sur del país hasta la región de Aysén..  Esta cordillera alcanza en la 
región una altura aproximada de 300 metros y precipita al mar en forma 
abrupta, conformando un acantilado amurallado casi homogéneo, apenas 
interrumpido por la desembocadura de dos quebradas, Vítor y Camarones.  El 
clima corresponde al subtipo desértico costero nuboso, de precipitaciones casi 
nulas (inferiores a 3 mm anuales), pero con abundantes nieblas  matinales, o 
camanchacas.  La temperatura media anual registrada en la ciudad de Arica es 
de 18,8º C, con escasas oscilaciones térmicas en el día, por la acción 
moderadora que ejerce el océano.  El 70% del tiempo permanece despejado.    
 
(iii) La depresión intermedia, franja que alcanza unos 40 km de ancho 
conformada por material rocoso de origen sedimentario, presenta una 
topografía muy regular, interrumpida por 4 quebradas y cursos de agua 
intermitentes, que bajan desde la zona andina (Lluta, Azapa, Vitor y 
Camarones).  Entre las quebradas se forman las denominadas pampas.  En 
este espacio se presenta un clima desértico interior, de extrema aridez, sin 
influencia oceánica costera y con nulas precipitaciones.  Las temperaturas 
medias anuales son de 18º C, con grandes oscilaciones térmicas entre el día y 
la noche (30º C y 0ºC, en los meses de invierno) con cielos siempre 
despejados y mucha luminosidad diurna.  A diferencia de las pampas, en los 
estrechos fondos de valle asociados a las quebradas se presentan condiciones 
para el asentamiento humano, permitiendo el desarrollo de la agricultura y 
ganadería. 
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(iv) Una zona de precordillerana, en la vertiente occidental de la cordillera de 
los Andes, existe un relieve de transición que adopta la forma de serranías y 
cañones, en las que destaca la presencia de profundas quebradas y pequeños 
oasis, que han permitido el desarrollo de actividades agrícolas y de ganadería.  
Sobre los 2.000 m.s.n.m. se presenta un subtipo climático desértico marginal 
de altura, con presencia de precipitaciones en el período estival, que fluctúan 
entre los 50 y 100 mm anuales, por la influencia del invierno altiplánico.  Las 
temperaturas son más bajas (10º C de media anual) y sujeta a mayores 
oscilaciones térmicas. 
 
(v) La zona andina altiplánica, que presenta una fisonomía caracterizada por 
la presencia de grandes planicies de altura en torno a los 4.000 m.s.n.m, y 
cumbres coronadas de nieves eternas que se empinan por sobre los 5.500 
m.s.n.m., como son los conos volcánicos de Parinacota (el más alto con 6.342 
m.s.n.m.), Pomerape, Guallatire, Tacora, Socorama y los nevados de Putre.  
Este sector se caracteriza por la presencia de cuencas endorreicas, donde 
destacan los ríos Caquena y Lauca, el Lago Chungará y las lagunas Cotacotani 
y Blanca, el Salar de Surire y un conjunto amplio de bofedales, que 
corresponden a vegas de altura, que se alimentan de aguas que circulan o 
afloran en el sector, generando una base vegetacional que permite el pastoreo 
de llamas y alpacas y donde se alimentan especies de mamíferos y aves 
silvestres.  El clima es de estepa de altura, con pronunciadas oscilaciones 
térmicas entre el día y la noche, con diferencias que alcanzan hasta 30º C; y 
estacionales (con medias de 10º C en verano y -5º C en invierno); y con fuertes 
precipitaciones en los meses de verano del hemisferio sur (conocidos como 
invierno altiplánico), que alcanzan una media de 300 mm anuales de agua 
caída. 
 
2. Antecedentes histórico culturales 

 
El territorio regional presenta señales de poblamiento continuo desde hace 
unos 12 mil años.  En el período arcaico se desarrolló en la zona costera la 
cultura Chinchorro, que se destacó por implementar avanzadas técnicas de 
momificación artificial en arena de sus muertos, desde hace unos 7.000 años, 
siendo la más antigua conocida del mundo.  Posteriormente, el litoral fue 
controlado por los changos, pueblo de recolectores y pescadores, que tuvieron 
contacto cultural e intercambio de productos con los pueblos de la zona andina. 
 
Durante el período formativo, entre los 1.000 A.C. y 300 D.C. se desarrolla una 
agricultura incipiente y se inicia la domesticación y pastoreo de animales en los 
valles interiores y el altiplano.  Existen testimonios de producción textil con 
motivos geométricos, alfarería gruesa y manejo de metales. 

 
El área recibe la influencia del Tiwanaku, originaria de la zona del Lago Titicaca, 
entre los años 400 y 1100 D.C., la que intensifica el comercio entre la costa, los 
valles interiores y el altiplano; a la vez que aporta nuevas técnicas de cultivo en 
terrazas y sistemas de riego por canales, nuevos diseños textiles y de alfarería, 
e introduce el uso de alucinógenos. 
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Desde el siglo VIII D.C. se asienta la etnia aymara, principalmente en el área 
altiplánica, que se desarrolla a partir de la decadencia del Tiwanaku hasta 
nuestros días, adaptándose y resistiendo las posteriores dominaciones incaica, 
hispana y las políticas de aculturación y chilenización más recientes, 
manteniendo parte importante de sus costumbres, tradiciones y lengua, que 
tienen como eje la Pacha Mama o Madre Tierra.  

 
Entre los años 1100 y 1470, predominan tanto en el altiplano como en la 
precordillera y los valles interiores, los llamados señoríos autónomos que dan 
origen a un período de desarrollo regional, caracterizado por una 
complejización de la producción y diseño de vestimentas y objetos de adorno, y 
por la construcción de pukarás o fortalezas defensivas.  Durante este período 
de fuertes intercambios comienza el desarrollo de una amplia muestra de 
pictografías (dibujos con tintes naturales), y figuras de geoglifos en las laderas 
de los cerros y petroglifos dibujados en roca, así como marcas y apachetas en 
los caminos cuya funcionalidad fue señalizar el paso de caminos, así como de 
ritualidad y culto. 

 
A partir de 1470, se despliega la influencia del Tihuantinsuyu incaico, que 
introduce nueva población bajo la forma de colonias campesinas y militares; y 
complejiza la red de caminos y zonas de descanso asociadas -los tambos-, que 
facilitarán y ampliarán el ámbito de acción del intercambio interregional. 

 
La dominación hispana se inicia en la primera mitad del siglo XVI.  En 1565 se 
estableció el Corregimiento de Arica y se instala una población española con 
encomiendas de indios, asentándose principalmente en los pueblos del interior 
como Belén y Putre, dado su mejor clima y para protegerse de la malaria, 
enfermedad que asolaba en la zona costera.  A partir de entonces se desarrolla 
una fuerte acción pastoral de la iglesia católica, que se refleja en la 
construcción de numerosas iglesias y capillas, que se articulan como núcleos 
de los llamados pueblos de indios.  Se mantuvo la tradición de intercambio 
económico entre los pueblos asociados a los distintos pisos ecológicos.  El 
descubrimiento y posterior desarrollo del rico mineral de Potosí activó el flujo 
comercial a través del corredor que conectaba con Arica, que se transformó en 
el principal puerto de embarque de la región.  El transporte del mineral se hacía 
en recuas de mulas, que en los viajes de retorno llevaban alimentos para 
albergar a una importante población minera, activando la demanda de 
productos agrícolas y de forraje en los valles de Azapa, Lluta y las quebradas 
interiores.  Estos se dinamizan con la introducción de viñas para la producción 
de vino. 

 
Luego de las guerras de la independencia, la región formó parte de la 
República del Perú, hasta el año 1879, en que Chile declaró la Guerra del 
Pacífico, la que termina con la toma del Morro de Arica, en junio del año 
siguiente.  El actual límite con Perú se fija con el Tratado de 1929, que se 
demarca 10 km al norte del tendido ferroviario de Arica a La Paz, que se 
construyó en el marco de los acuerdos del Tratado con Bolivia de 1904 y se  
inauguró en 1923. 
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Hasta avanzado el siglo XIX, la zona costera de Arica y los valles interiores 
recibe el aporte de de una población de ascendencia africana, que es 
introducido bajo el régimen esclavista.  De esta manera se complejiza y 
diversifica la matriz étnica de la región. 

 
En las primeras décadas del siglo XX, el Estado de Chile inscribió globalmente 
a su nombre la propiedad del suelo, generando graves conflictos posteriores en 
cuanto a su titularidad, dificultando la aplicación de instrumentos de fomento, 
especialmente en la zona interior.  En base a estas inscripciones de propiedad 
fiscal, durante los años 70, se declararon las 3 áreas silvestres protegidas en el 
altiplano que hoy día conforman la reserva de la biosfera del Lauca. 

 
La actual fisonomía de Arica nace a partir del año 1953, cuando se decreta el 
puerto libre, que generó una corriente inmigratoria proveniente desde el sur del 
país.  Años más tarde se funda la Junta de Adelanto de Arica, que impulsa la 
remodelación urbana y la conectividad terrestre con la zona altiplánica. 

 
Con la apertura de la economía chilena en los años 70, el impulso dinamizador 
de la economía regional a través del comercio pierde fuerzas, dependiendo 
básicamente de la pesca, el turismo y el comercio con los países vecinos. 

 
3. Atractivos principales 
 
i)  Ciudad de Arica y entorno inmediato: Visitables durante todo el año, 
con buenas condiciones de acceso caminero. 
 
Playas y balnearios 
 
En la franja costera existen 7 balnearios, con 3 playas aptas para el baño en la 
ciudad de Arica (Chinchorro, El Laucho y La Lisera), y aptitudes para la práctica 
del buceo, la pesca y los deportes náuticos, espcialmente surf.  La temperatura 
media del mar bordea los 20º C, siendo más templada que las de la zona 
central del país, que registran promedios de 17º C. 

 
Resultan atractivas principalmente para el turista nacional y boliviano. 
 
Morro de Arica 
 
Es un peñón de 110 metros de altura con excelentes panorámicas a la ciudad y 
la planicie costera, tanto para visitas diurnas como nocturnas.  Declarado 
Monumento Histórico, por la importancia que tuvo en el desarrollo de la Guerra 
del Pacífico.  En su cima hay una plazoleta, el Museo Histórico y de Armas,  y 
un conjunto de fuertes, el monumento al soldado desconocido y la Cruz de la 
Concordia. 
 
Monumentos Históricos 
 
Destacan la estación del ferrocarril Arica – La Paz, donde funciona el museo 
ferroviario, que data del año 1913; el edificio de la ex Aduana,  donde funciona 
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actualmente la Casa de la Cultura; la Catedral de San Marcos y la casa de la 
Gobernación, estas tres últimas construcciones prefabricadas en los talleres de 
Gustavo Eiffel e inauguradas entre 1874 y 1876.  También destaca por su 
arquitectura la Casa Bolognesi, antiguo consulado del Perú, que fuera la 
residencia del Estado Mayor de las fuerzas peruanas. 
  
Humedal costero 
 
Al norte de la ciudad destaca el estuario del Río Lluta, en el sector de su 
desembocadura, que sirve de refugio para aves migratorias y sitio de 
nidificación y alimentación de una infinidad de aves costeras. 
  
Circuito arqueológico por el Valle de Azapa 
 
Importante recorrido con sitios del período Tiwanaku, como el pukará San 
Lorenzo; y del período de desarrollo regional, como la aldea de Cerro 
Sombrero y los geoglifos de Atoca, Cerro Sagrado y Alto Ramírez.  Destaca la 
presencia del Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, perteneciente a la 
Universidad de Tarapacá, con muestras que recrean 10.000 años de historia, 
desde las momias del período Chinchorro hasta los pastores aymaras.  Durante 
el recorrido podrá apreciarse también el desarrollo de diversos cultivos 
agrícolas, donde destacan los olivares de centenaria tradición. 
 
Ruta de los esclavos 
 
Recorrido por la ciudad de Arica y valles cercanos recogiendo testimonios vivos 
del mundo afrodescendiente. 

 
ii) Valles interiores y precordillera: Visitables durante todo el año, con 
excepción de los meses de enero y febrero, producto de la crecida de esteros 
cruzados por badenes de caminos interiores, atribuible al invierno altiplánico. 
 
Circuito geológico e histórico al valle de Codpa 
 
Recorrido por las pampas y quebradas interiores, que pasa por un antiguo 
tambo en el camino del inca, y se interna a las sierras a través de un estrecho 
valle de alta fertilidad en el que se cultivan diversos tipos de frutas y se produce 
un vino denominado pintatani.  En la localidad de Codpa destaca la iglesia de 
San Martín de Tours, que data del siglo XVII, y a 4 km. la localidad de 
Cuañacagua, con capilla construida en el siglo XVI, que posee una hermosa 
torre campanario.  El recorrido considera otras pequeñas aldeas y la presencia 
de pukaras, rutas caravaneras, petroglifos y restos de antiguas haciendas. 
 
Circuito incaico y colonial  
 
Sucesión de pueblos serranos de origen precolombino, ocupado por españoles 
en la época de esplendor del comercio entre el puerto de Arica y el mineral de 
Potosí y para protegerse de la malaria en Arica, que mantienen su trazado casi 
intacto.  Tal es el caso de Socorama, donde destaca la iglesia de San 
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Francisco, construida en el siglo XVI, Chapiquiña, Belén, con la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, Saxamar y Tignamar.  En el recorrido también se 
aprecian tradicionales cultivos en terrazas y numerosos pukarás y tambos, 
tales como Copaquilla, Zapahuira, Chajpa, Huaihuarani, Incahullo, Lupica y 
Saxamar; además de tramos del camino del inca.   
   
iii) Altiplano y Areas Protegidas: Visitables durante todo el año, desde la 
localidad de Putre, con la excepción de los meses de enero y febrero, en que 
los que se producen cortes de caminos secundarios producto del invierno 
altiplánico. 
 
Pueblo de Putre 
 
Capital de la provincia de Parinacota, con 1,2 mil habitantes, de origen 
prehispánico y trazado en el siglo XVI, `para albergar a los españoles que 
practicaban el comercio con Potosí, en la época de propagación de la malaria.  
Destaca su plaza arbolada y pavimentada, la construcción de sus casas y sus 
calles, la iglesia del siglo XVII y su casa parroquial, donde funciona un museo 
de arte religioso.  En sus entornos destacan sus cultivos en terrazas 
 
Circuito por la Reserva de la Biosfera (Parque Nacional Lauca, Reserva 
Nacional Las Vicuñas y Monumento Natural Surire) 
 
Recorrido de grandes panorámicas por el altiplano, en que destacan la 
presencia de los lagos Chungará y las lagunas Cotacotani y el Salar de Surire,  
el río Lauca y los bofedales de Parinacota y Viluvio, en medio de cumbres 
nevadas que sobrepasan los 5.500 m.s.n.m. (volcanes Parinacota, Pomerape y 
Guallatire; cerros Larancagua, Acotando, Capurata, Arintica, Chapiquiña, Belén 
Anarabe, Orcofunco y Chuquiananta).  Existe una gran variedad de fauna, fácil 
de observar, con diversas especies de mamíferos (guanacos, llamas, alpacas, 
vicuñas, pumas, vizcachas, zorros y taruca) y más de 130 especies de aves 
(entre las que destacan ñandúes, cóndores, flamencos, huairavos y diversos 
patos).  En materia de flora, se aprecian muestras de llareta, bosquetes de 
queñoa, paja brava,  tolas y  bofedales.  En cuanto a los asentamientos y 
aldeas, destaca el pueblo de Parinacota, declarado Monumento Nacional, con 
su iglesia del siglo XVII rodeada con muro de piedra, estucado y pintado de 
blanco; y los caseríos de Chingane, Churigualla, Guallatire, Viluvio, Ancuta, 
Surire y Parcohailla.  En el sector de Polloquere, en medio del Salar de Surire, 
hay baños termales.  
  
Circuito fronterizo a Visviri 
 
Bordeando la frontera con Bolivia, destaca el gran bofedal de Caquena, con 
gran presencia de camélidos pastando, se recorren pequeñas aldeas y 
caseríos, tales como Caquena, Chañapalca, Nasahuento, Chusjpalla, Ancopujo, 
Guacollo y Cosapilla, en que destacan sus iglesias y campanarios de los siglos 
XVI y XVII, hasta alcanzar Visviri y el Trifigno, en la frontera tripartita peruano-
boliviana-chilena, donde se realiza una feria internacional donde se comercian 
productos típicos del altiplano.  En el entorno de Visviri existe un pukará con 
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numerosos recintos circulares y la Cueva de Hakenasa.  Se puede regresar por 
camino cercano a la frontera con Perú, por ruta contigua al ferrocarril Arica – La 
Paz, pasando por pequeñas localidades que sirvieron de estaciones, y por el 
tambo de Tacora, al pie del volcán del mismo nombre. 
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Anexo n°2. Inducción al Trabajo de agendas de Competitividad 
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Anexo n°3. Presentación al Consejo Estratégico de ARDP 
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