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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS 
DE INNOVACIÓN AGRARIA 2002 

FOLIO DE 1 262 
BASES

CÓDIGO FIA-PI-C-2002-1-P-105	
1 (uso interno) 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
'roducción y Comerciahación de Fibra de Vicuñas bajo Manejo Sustentable con 
omunidades Aymaras del Altiplano de la Región de Tarapacá. 

Línea Temática:	 ricultura Y	 Rubro: ICaméhidos 

Región(es) de Ejecución: lPrimera Región 

Fecha de Inicio:	 JNoviembre de 1	 _____ 
,nrr DURAClÓN:36 meses 

Fecha de Término: 
k 
1Octubre de 2005 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre: Corporación Nacional Forestal 
Dirección: Vicuña Mackenna 820	 Ciudad y Región: Anca - Primera Región 
RUT: 61.313.000-4 
Fono: 247459-250739-225573	 Fax y E-mail: 58-250750, projas@conaf.cI 
Cuenta Bancaria: Cta. Cte. 3901397-5 del Banco Santander 

AGENTES ASOCIADOS: 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
Servicio Agrícola y Ganadero 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
Servicio País	 IW N4CJ	 (.9 
REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE PfTULANTE: 
Nombre: Guillermo Cisternas Valenzuela	 DIREC 
Cargo en el agente postulante: Director Regio

	 o o 

RUT: 7.472.509-0 	 Firm 
 

Dirección: Vicuña Mackenna 820	 Ciudad ime Región 
Fono: 247459-250739-225573	 Fax y e-rra58-250750, projasconaf.cl  
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: 
Nombre: 
Cargo en el agente asociado: 
RUT:	 Firma: 
Dirección:	 Ciudad y Región: 
Fono:	 Fax y e-mail: 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 	 j260. 183.458 
(Valores Reajustados)  

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 	 ft.662.128	 1 L57,9 
(Valores Reajustados)	 : 	 ________ 

APORTE DE CONTRAPARTE	
109521330	 J 

j41	
1 (Valores Reajustados) 	 : $¡ ____________________  
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• COORDINADOR DEL PROYECTO  
NOMBRE RUT FIRMA 

• Guillermo Cisternas Valenzuela

^ l.

7.472.509-0 

• AGENTE DEDICACIÓN 
Corporación Nacional Forestal PROYECTO S (%Ia ño) 

a 
1 CARGO ACTUAL CASILLA 

• Director Regional 

• DIRECCIÓN CIUDAD 
Vicuña Mackenna 820, Anca Anca 

• 
• FONO FAX E-MAIL fi	 IF E T R 

58 250570 58250750 Projas@concI L * 

• _____________________________ ________ 

•
COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO  
____________________________ 

$ NOMBRE RUT FIRMA	 - 
José Luis Urrutia Oliva 10.986.343-2 1 

AGENTE DE e-

• Corporación Nacional Forestal PR YEC 
10	 AFO 1 

• CARGO ACTUAL CASILLX I Coordinador Afterno Proyecto FIA V99-0-P-020 /
44• 

$ DIRECCIÓN CIUDAD 
Vicuña Mackenria 820 Aíic 

• . _____________ 

FONO FAX EMA(L	 \%. 
• 58 250570 82,60750 jIurruti@conaf.cC
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Nombre Completo RUT	 Profesión Especialidad Función y Actividad en el	 Dedicación 
y Firma Proyecto	 al Proyecto 

(%/año) 
-	 Encargado área 

Gestión técnico-productiva del 
José Luis Urrutia Ambiental ' proyecto (campañas. 
Oliva	 - 'f0986.343-2 M.Veterinario Manejo de captura y esquila, ioo 

Vida Silvestre manejo productivo, 
reproductivo, sanitario  
de vicuñas)  

-	 Encargado área 
N.N. Psicólogo gestión organizacional 100  

del proyecto  
Patricia Sanhueza 
Zenobio 13.413.696-0 lng.Adm. Finanzas -	 Encargado área 100 Empresas comercial del proyecto 
-

-	 Supervisión faenas de 
terreno y apoyo labores 
usuarios 

Jorge Jiménez -	 Asistencia Técnica a 
Subieta 11.611.160-8 T.Agrícola usuarios 100 

-	 Apoyo a coordinador y 
encargado gestión 
organizacional en 
trabajo de terreno 

-	 Apoyo en terreno 1	 D  
manejo sanitario y EG 

Encargado reproductivo de los 
Leonardo Turra Programa rebaños DE 
Corrales 9.289258- 1 n M.Veterinao Vicuñas -	 Supervisión y 

SAG fiscalización actividad 
productiva y comercial 

-	 Apoyo gestión permis,o a 

y certificaciones ad$ 

Roberto Maman¡ Encargado -	 Manejo praderas (('
nR C- Ing. Depto. Tierras -	 Asesoría resoluci Osorio 12.435.274-6 Agrónomo y Aguas contingencias	 \ 

CONADI nutricionales  
Jorge Herreros de Encargado -	 Monitoreo poblacional 

Lartundo 11.424.865-7 Biólogo 
Marino Depto. Fauna silvestre 

-	 Supervisión labores CONAF manejo silvestre  
Franco Venegas Lic. - Apoyo encargado 
Estay 12.241.911-8 Antropología Antr. Social gestión organizacionQ 

r -	 Apoyo labores de 

Franulio
, 
»14 466-4 Biólogo aCiv repto	 e terreno manejo praderas

-. 

.2^5 
-	 Capacitación usuarios:

- Manejo de la pradera - TAFACj
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-	 Acompañamiento 

N.N.
g. Servicio Rural

técnico mejoramiento de 25 
Agrónomo la eficiencia productiva 

de_la_pradera  
Administrador -	 Desarrollo potencial 

N. N. Empresas Servicio Rural turístico asociado al 25  
Turismo  manejo de la vicuña
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a

BREVE1RESUMEN DEL PROYECTO 
a 

Ó	
El desarrollo del manejo productivo de la vicuña en Chile se encuentra hoy en un estado 
de afianzamiento. Existen cinco grupos de ganaderos aymara organizados como 

•	 Unidades Productoras de Fibra de Vicuña distribuidos en ¡a provincia de Pannacota en la 
Primera Región, los cuales cuentan con infraestructura de manejo y conocimiento técnico 

•	
básico que les ha permitido hasta ahora producir 100 Kg de fibra de vicuña que fue 
vendida en US$ 45.693 (precio neto cancelado), gracias al esfuerzo conjunto con la 

•	
institucionalidad pública en el marco del proyecto RA. predecesor, código V99-0-P-020, 
iniciado en 1999. 

a
Con el cumplimiento de esta primera etapa productiva surge una nueva necesidad, siendo 

•	 ésta la consolidación del proceso productivo y comercial a cargo de estos cinco grupos 
humanos individuales, a través del manejo mancomunado y autogestionado, con el afán 

•	 de permitir su continuidad en el tiempo en forma independiente. 

•	 El propósito fundamental de esta nueva etapa es, por lo tanto, consolidar un sistema de 
autogestión organizacional y comercial para las Unidades Productivas actuales, en un 

$	 plazo de tres años, a través del fomento de la asociatividad intra e intergrupal, así como el 
fortalecimiento de la toma de decisiones en la organización y de sus capacidades 

•	 comerciales. 

Esto, sin obviar la consideración de los procesos técnico-productivos a ser aplicados para 
el logro del objetivo deseado, abocados a obtener una fibra de primera calidady a 
abundancia sin afectar el equilibrio ecológico de la población de vicuñas en su 4t0( 
natural.

[)IRE TOR 
/ 11 RLG ;ÑAL * f,.

N0 

0	 C 

•	 çí.C:
de 

/, •;	 b 
--1 

a 

a 

a 

a 

u 

a 

u 

e 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a

6



a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
u 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
u 
a 
a 
a 
a

Página 
Numero Li 

Desarrollar sistema de autogestión organizacional. 
Uno de tos problemas fundamentales en el cual se asienta la consolidación de tos demás 
objetivos del proyecto, es la baja correspondencia entre los sistemas de participación y 
asociatividad actual y las demandas de organización que implica la gestión autónoma de 
las unidades productivas. 

De esta mariérajalí brecha que-separa la actual situáción de organización y asocia'tividad 
de los grupos se traduce en conflictos intra e intergrupates así como en la baja claridad 
respecto de la necesidad de una visión y misión organizacional compartida y 
comprometida con el desarrollo local sustentable para la comunidad en su totalidad. Lo 
que hace caer a estos grupos en disputas internas y tensiones respecto del derecho de 
propiedad tanto de la vicuñas como de los terrenos entre otros. 

Sumado a esto, es el problema de una clara delimitación en roles y funciones de 
agentes representativos de la comunidad, ya que actualmente se basan en tradicis 

6
\G Su 

otCCION	
$ 

familiares y leyes de acción que no se fundamentan por capacidades de lider do40 TAPACA 
conocimientos técnicos, sino más bien en cuestiones de poder y tradición que dificui 
manejo proactivo de los grupos y su organización. 

En este sentido, (a creación de espacios de reflexión educativo entorno al mejorami V

 de la organización participativa y la creación de actores idóneos para el mane 
sustentable de las unidades productivas, es uno de los aspectos a reforzar 
constantemente en este punto del proyecto. Teniendo siempre a cuenta la posibilidad de

ili^ A y ̂,44, basarse en la estructura organizacional tradicional de cada grupo, no reemplazándolaV

i

 
que adaptándola a los requerimientos de cada unidad productiva.

REGIONAL * 
Es fundamental consolidar un sistema de investigación e información fluida en el ter 
comercial, para esto necesitamos resolver las inquietudes que se han suscitado4./' 
largo del proyecto v99-0-P-020, por lo que se hace necesario crear y mantener en el '-
tiempo una dinámica de información hacia el mercado como del mercado haciaJfis 
usuarios o futuros productores de fibra de vicuña. 	 1 ' 1 

7/fç 

Llevar a cabo la investigación de las problemáticas que presenta el merca 	 . 
colocar nuestro producto hacia este, es de vital importancia ya que esta rbjila& 	 - 
análisis y difusión sistemática resulta ser una información clave para la" onia de 
decisiones que deberán realizar los productores de fibra. 	 z 

Los estudios que se han de realizar al igual que su difusión, es una función que vincul 
consumidor, al cliente y al publico con el comerciante a través de la información, que se -• - 
utiliza para identificar y definir oportunidades y problemas de mercadotecnia; gerar 
refinar y evaluar las acciones de mercadotecnia; vigilar su desarrollo y mejorFsu 
comprensión como un proceso.	

-	 : 
Las actividades a realizar nos proporcionará la información que se requiere para tra 
inquietudes xisterites o que pueden surgir con el tiempo nos ayudara a diseñar un 
m4tqdó"ra rcollar la información, analizar los resultados y lo mas importante nos 
prop 	 cofiunicación necesaria para solucionar posibles problemáticas 

>4j) 
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Acompañamiento técnico-productivo unidades de manejo silvestre 
Las Unidades Productivas de Fibra de Vicuña constituidas en el marco de gestión del 
proyecto que precede al actual, corresponden a Lagunillas, ubicada en la localidad de 
Caquena, y a Surire, ubicada aledaña al Salar de igual nombre, ambas localidades en la 
comuna de Putre. 

Estas Unidades iniciaron sus campañas de manejo en 1999, Lagunillas, y 2000, Sunre, 
bajo marcadas diferencias en aspectos sociales, culturales, organizacionales, de tenencia 
de la tierra,:. -características topográficas y ecológicas respecto de la vicuña y su 
abundancia local, y han logrado concretar campañas de captura, esquila y liberación de 
vicuñas en forma anual desde entonces, con la asesoría técnica del proyecto FIA V99-0-
P-020 y autorización del SAG (Res.Ex.N 13488 del 01.12.99 y N°1947 del 24.08.01). Es así 
que hasta octubre de 2001 Lagunillas realizó tres campañas mientras que Sunre, dos. 

El manejo llevado a cabo en cada localidad en este período de tiempo ha demostrado 
tener un gran potencial productivo no explotado a cabalidad. En el sector de Lagunillas es 
más notable la gran dependencia del manejo de factores azarosos como las inclemencip^ 
climáticas y las variaciones dianas en la trashumancia de las poblaciones de Vi$ 
locales. Esta Unidad Productiva ha logrado cosechar un poco menos que la de Suffç a 
pesar de tener la primera una temporada más de ventaja respecto de la última. 

Esto se ha debido principalmente a (a menor abundancia de vicuñas con asentam'íto 
local en Laguniltas (entre 40 y 80 animales), por lo que la dependencia en la presenciá\d 
grandes tropas de machos trashumantes es notable para aumentar (os niveles de captu 
de animales y consiguiente cosecha de fibra, además de poseer una topografía 
quebradiza que impide un arreo uniforme y bien controlado de (os grupos de vicuña por 
parte de flota vehicular comandada por los experimentados guardaparques de CONA 
empleada para tal efecto, La que se agravó aún más en 2001 a causa del azote de 
temporada estival a inicio del año que dejó estragos en la zona altiplánica, de precordil

(t*11I e incluso Anca. 

En el caso de Sunire, el aprovechamiento de la población local está dado por la captura 
una gran extensión llana de más de 700 hectáreas donde se ubica la manga de 
asignada por GONAF a esta Unidad Productiva. Sin embargo, siendo el potencia) íS 
de 400 vicuñas, no se ha logrado capturar más de 150 en una sola oportunidaY*id 
la gran extensión de terreno donde se distribuyen y la ubicación de la zona de 	 tur 
un solo sector.

de 
Es por esto que los socios de estas Unidades, 14 en Lagunillas y 28 en Surire, consi 
con el respaldo técnico del equipo profesional que la asesoría técnica y asiste ,p •a 
financiera en las campañas de captura y esquila debe continuar al menos tres año r 'ipá 1- 

de manera que se logre expresar el gran potencial productivo de las Unidades en á)orrna 
de mayor cantidad de animales capturados 
y consecuente volumen de fibra cosechada, y puedan ser las mismas Unidade s 
lleven a ceso de producción.\) 

Es ne,c 

,

no destacar

	

la propuesta del proyecto actual es otorgar un financia 	 N 
parcien el casode lasnas contempladas en los programas de manejo productivo, - 
reprcctivo ydeprder}el cual contemplará un 100% de asistencia económica el 
primeño parair disminVendo el porcentaje gradualmente hacia el cuarto año y final,

«y. 
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a a
con el objeto de permitir que los propios usuarios asuman la diferencia en forma paulatina 
a la vez que van disponiendo de utilidades por la venta de la fibra de vicuña obtenida con 

$	 estos manejos, para finalmente asumir la totalidad de los costos asociados a sus labores 
como productores y empresarios en el año final del proyecto. 

Acompañamiento técnico-productivo unidades de manejo en semi-cautiverio 
$	 La Unidad Productiva de Fibra de Vicuña de Ankara, ubicada en el sector de Chislluma, 

comuna de General Lagos, esta conformada por 5 socios y fue constituida a principios de 
$	 2000 con la recepción de 98 ejemplares de vicuña provenientes de siete grupos familiares 
.	 capturados ytrasladados desde la pampa de Pakisa, en la comuna de Putre, con 

autorización de SG (Res.Ex.N°2178 del 29.08.00). 

Actualmente comprende una superficie de 253 hectáreas, constituidas en 35,7 
•	

bofedal mésico (Deyeuxia crvula-Oxychloe andina-Festuva narciifolia), 33,4 de pajqrÍl' 
tolar (Festuca orthophyia-Deyeuxia breviartstata-Adesmia spinosisima). y 183,9 h ie 

a	 matorral (Para strephia quadrangulañs-Tetrag!ohin cnstatum-Bacchans incamatún 
albergando un rebaño de 160 animales aproximadamente (el número está variando 

•	 esta fecha debido a que aún es posible constatar pariciones). 

•	 La topografía del terreno asignado por esta Unidad Productiva para la ubicación del corral 
de manejo extensivo posee tal grado de irregularidad, dado por la presencia de tres 

•	 quebradas profundas, que requirió la redefinición del diseño interno el corral a fines de- 
2000, con el establecimiento de un sistema integral de arreo de los animales medtanteft 

a	 uso de subdivisiones internas del corral, intercomunicadas por compuertas ubicadas e,, 
acuerdo al flujo natural del rebaño contenido, el que a su vez se basa en la topogra 
quebradiza de la propiedad y la ubicación extrema del recurso hídrico (bofedal). 

Esta metodología hizo posible realizar con éxito las faenas de campo de abril y octubree 
•	 2001, destacando en ¡a primera la consignación e identificación de las primeras 

nacidas en tal sistema de manejo en Chile; mientras que en la de octubre re,jt la 
•	

primera esquila, que reportó a la Unidad Productiva un stock de fibra de 12 Kgs a Mir d 
42 animales esquilados, fibra que está avaluada en $4.000.000.- de acuerdo a i Qferte - 

•	 ganadora adjudicada por Argentina en la Licitación Pública de Venta de Fibra de 
realizada en marzo de 2002. 

- Esta Unidad tiene un gran potencial productivo debido al tamaño de su rebaño y tat'e 
a	 fertilidad, correspondiente a 79% según el último muestreo ultrasonográfico real¡ 	 n 

octubre de 2001 sobre 49 hembras en edad reproductiva (mayores de 3 años),fl& 
a	 augura mayores ingresos a los obtenidos en la actualidad, siempre y cuando se cotiidete 

también el aumento de la capacidad de carga del corral, el cual está fuertemente ll[tado 
•	 por la leve extensión de la zona de bofedal, que en definitiva es el tipo de prade\jJ1e' 

posee la más lata capacidad de sustentación para la vicuña. 	 '. 

Durante el segundo semestre de 2001, correspondiente al penúltimo período de gestión 
• del proyecto antenQr J& 99-0-P-020 , se agregaron dos nuevos módulos de manejo en 

a
condiciones de4tPicat4i; r , o al número de Unidades Productivas ya establecidas, los 
que completír9 el establéchto de su estructura básica durante el primer semestre de 

$	 2002, con 'el, cierre de la gión anterior. Estos fueron Liman¡, en la localidad de 
 comuna e deper	 agos y Ccuhcculine en Caquena comuna de Putre,Cosapilla,

compuestas por 1 socios,.la pera, y 23, la segunda.
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Fstas Unidades fueron seleccionadas a través de un concurso en el que participaron 
como jurado las autoridades regionales y comunales vinculadas al proyecto origen, siendo 
las postulaciones sometidas a un estricto filtro jurídico respecto de la propiedad de tos 
terrenos ofrecidos, con el objeto de minimizar al máximo la posibilidad de generar 
conflictos con personas o comunidades vecinas una vez iniciados los trabajos de 
construcción del corral. 

Ambas Unidades nuevas requieren todo el apoyo técnico, social y económico otorgado a 
las Unidades predecesoras para poner en marcha el proceso productivo en simittud de 
condiciones,cebicto a que en este momento sólo cuentan con la infraestructura de manejo 
y un rebaño fundador de viciñas, pero no con el financiamiento propio como para 
emprender una faena de captura y esquila a su cargo.  

Mejoramiento de la eficiencia productiva II 
Durante la ejecución del proyecto de manejo productivo de vicuñas código FIAV99-O- 
020, predecesor al que motiva la actual propuesta, se emprendió una serie de inicia tiv 
orientadas maximizar la eficiencia del manejo como también a dilucidar una serie de 
interrogantes técnicas que son inherentes a esta actividad, sin precedentes en términos 
de clima, especie pecuaria, accesibilidad, forraje, características fisiológicas, resguardos 
administrativo-legales. 

Entre las iniciativas emprendidas destacan: medición de las propiedades de la fibra de 
grupos de vicuña esquilados en Laguniltas y Surire, con miras a caracterizar su 
para respaldar la oferta comercial del producto pero además evaluar la evolución defa 
calidad y crecimiento del vellón en el tiempo en relación a las sucesivas esquilas qu\ 
vayan produciendo en los individuos, factor no documentado sistemáticamente en Chil 
pesar de existir antecedentes sobre efectos en variables fisiológicas en un reducid 
número de individuos sometidos a esquila que se han monitoreado posteriormente, no se 
han realizado estudios a largo plazo para determinar los efectos pobLacionesde,) 
sucesivas campañas en grupos de animales establecidos localmente.

q 

En el caso de Lagunillas, ya se empieza a visualizar una tendencia en el desarrctJe 
nacimientos de acuerdo a la observación sistemática que ha ejecutado elr.ye 
predecesor durante la temporada de pariciones, lo que requiere mayor dedic'jn 
reunión de nuevos registros de campo para una adecuada interpretación del ef 
ambiental de la actividad de captura y esquila primaveral, entre otros, sobre variables 

. - 	 .	 1 citnauuea UUIdL.tU(Id( u la u itIiJuILatu	 "a-' 

Uno de los aspectos fundamentales para la sustentabilidad del sistema de rfine! 
propuesto lo compone la capacidad de carga forrajera de las praderas, de la que d4ndé 
el tamaño de los grupos de vicuña que formarán parte del potencial de captura, 4,rupe en 
esta zona de manejo está basada principalmente en la oferta alimenticia de bofedale 
tipo mésico de regular a baja calidad, a los que también tiene acceso el gand 
doméstico, situación más evidente en Lagunillas. Se desconoce el nivel de competencia 
ínter-especie que se produce en los sectores de trabajo, y cómo esto afecta la abundancia 
local de vicuñas.

1 c 
La base.,ervla cual se itntan los sistemas productivos ganaderos del altiplano de la 
Región çtb Tarapacá, inJendo el actual manejo de la vicuña, son las praderas 
naturares que cb!ist1tuyen\ principal fuente alimenticia de los animales bajo manejo. 
Pese su relevancia,Ta ifia 'n nerada en relación a su dinámica e interacción con 
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factores como: suelo, clima y, por supuesto, el animal, son insuficientes para optimizar su 
uso con miras a lograr la sustentabilidad del sistema productivo. 

En efecto, actualmente existe escasa información sobre la productividad de las praderas 
altoandinas: los datos disponibles se remiten a estudios de una o dos temporadas que no 
dan cuenta del comportamiento representativo del altiplano ni permiten establecer su 
eventual relación con las temperaturas o precipitaciones existentes. 

Para el caso de la vicuña, el problema es más evidente, toda vez que existe un importante 
vacío en eloocirniento del consumo del animal, es deçir, de la composición botánica de	 - 
su dieta, ya sea' en sistemas de tipo silvestre como en cautiverio. Las variables /	

'a

producción y consumo de las praderas son relevantes al momento de defin /u DICCION 

Capacidad de Carga Animal, la cual ha sido estimada para los actuales módul i d 1 o 

manejo de la vicuña en la Región de Tarapacá, con un carácter orientador y co 	 na 
primera aproximación ante una evidente escasez de información. 	 . . 

Por otro lado, aún no existiendo datos precisos de producción de las praderas natur  
del altiplano de la Región de Tarapacá, es claro que sus rendimientos son bajos, lo qu 	 X
redunda en una baja capacidad de carga animal. En ese contexto, el establecimiento 
pequeñas superficies de praderas artificiales puede complementar el sistema productivo. 	 - 

La evolución de la calidad de la fibra —el único producto de usufructo económio 
proveniente de esta especie en la actualidad— es uno de los elementos de investigadpj DIR 

que se presentan con objeto de subsanar la carencia de información que existe sobreas REGIONAL * 

propiedades de la fibra de vicuñas en rebaños manejados en forma extensiva en corrat( , 
y particularmente en el caso de la producción conjunta de las distintas categorías 
vicuñas, es decir, juveniles y adultos, hembras, machos enteros y castrados. 

Esta línea de trabajo ha sido bien documentada en otras instancias de manejo 
de vicuñas en semicautiveno, como es el caso de los rebaños mantenidos por 
Experimental de Altura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (IND 
Pampa, Argentina. 

Sin embargo hay que tener presente las vastas diferencias en los tipos de manejo 
reciben los rebaños del INTA respecto de las condiciones locales del altiplano chi 
como son en nuestro caso en Ankara, Chislluma: más de 1.000m de diferency 
elevación sobre el nivel del mar, composición y oferta forrajera muy deprimidas dad 
un bofedal de regular calidad a su vez restringido en superficie, topografía queL 
comparada con las grandes llanuras transandinas, temperatura inferior, cuyo prd 
mensual es de O °C desde mayo a septiembre para elevarse a su máximo de 6 
enero, con una fluctuación térmica diaria de 20 grados. Esto, sin considerar las diferer 
inherentes a la genética de subespecies que son distintas, como es el caso de la vicuñá 
actualmente manejada en Chile (subespecie V.v.mensalis) respecto de la argentina 
(subespecie V. y. vicugna). 

Existe incertidurnb r 1	 'ctodel impacto en la salud que puede provocar en un grupo 
heterogéneo Øevi6uñasorii'tpente silvestres el ser sometidas a manejo extensivo en 
condiciones •de'semi-cautivida sto se debe a que la experiencia de manejo en tales 
condiciones . çbn esta : rjicu;arpecie se encuentra en una fase muy temprana de su 
desarrollo, 6r lo qu r'hhab1d oportunidad real para mayor aprendizaje, además del 
hecho que esta línécjiest c	 no ha constituido una prioridad en los sistemas 
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•	 empleados por los paises vecinos, con décadas de experiencia en manejo productivo de 
vicuñas. 

U
Durante la gestión del proyecto precedente, FIA V99-0-P-020, se realizó en el corral de 
• semi-cautiverio de Ankara una experiencia inicial respecto a esta significativa temática, 

cuya relevancia radica en la importancia que asignan los consumidores de países U	 europeos –principal mercado para la fibra de vicuña– a la producción de origen animal 

R	 efectuada considerando altos estándares éticos que garanticen la minimización del 
sufrimiento animal. 

Sin embargo,' debido a las grandes variaciones que sé producen año a año en términos 

•	
de clima, oferta forrajera, densidad poblacional, y otras relacionadas con los cambios en 
la estructura del rebaño inherentes a su biología y relación social, todos factores que 

•	
influencian el grado de bienestar de los animales, en adición a la intervención humana 
propiamente tal, se hace imperativo la continuidad de este tipo de iniciativas, pero 

a	 enfocadas a parámetros específicos de conducta o fisiológicos que permitan al criador 
evaluar en forma práctica y adecuar, si es necesario, el sistema de crianza en pos de 

•	 maximizar el bienestar animal. 

•	 Uno de los problemas fundamentales en el cual se asienta la consolidación de los demás 
objetivos del proyecto, es el escaso conocimiento de las conductas reproductivas que 	 -. 

a	 posee la vicuña. En términos prácticos, cuál es su concentración serológica dfr\ 
progesterona y su correlación con la preñez detectada por ecografía, cuál es el pe 	 PIRE 011 U	 óptimo o que edad es la óptima para el destete de la cría. Por otra parte, la relaci	 FEGiNAL 

U	 macho hembra dentro de (os corrales aún no esta bien definido, lo cual nos presenta' 
problema de no poder seleccionar los reproductores que sustentaran los corrales en t 	 DE 

a	
futuro. 

Otro problema, que no es menos importante, es el planteamiento sanitario, dentro 
la utilización o no de una vacuna contra la enterotoxemia es fundamental para 4ltes 

a	 productivos y reproductivos diseñados para el corral. 	 ((c.	 - 

-
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ANTECEDENTES 
La posibilidad de manejo de la vicuña en Chile se empieza a vislumbrar en el año 1987, 
cuando en la VI Reunión de las Partes del Convenio CITES, en Ottawa, Canadá, se 
decreta que la población de vicuñas de la Primera Región de Tarapacá, exceptuando el 
territorio abarcado por el Parque Nacional Lauca, sea traspasada desde la lista de 
especies contenidas en el restringido Apéndice 1 del CITES, al Apéndice II, cuando su 
número llegaba a los 21.658 ejemplares y su estado de conservación había carn biad9 
hacía un añb a Vulnerabl&, después de haber estado al borde de ¡a extinción' en,4 
década de los '60, con lo cual se permitía el manejo de la especie con fines comercial 
través de la exportación de su finísima y preciosa fibra, aunque exclusivamente enla 
forma de telas en un principio. 

A partir de entonces se inicia en Chile una serie de iniciativas de origen gubername 
como también internacional orientadas a estudiar la factibilidad, en un inicio, y desarrolIa 
posteriormente, un sistema de manejo sustentable para esta singular especie en su zona 
de distribución natural y asociada a las comunidades indígenas con las que 
históricamente ha convivido, que en el caso de la primera Región de Tarapacá 
corresponden a la etnia Aymara, dando así también cumplimiento al mandato establecido 
en el Articulo Primero de la Convención para la Conservación y Manejo de la Vicu 
firmado en La Paz en 1979, que señala que el aprovechamiento del manejo de la vici1 
se constituye en una alternativa de producción económica para el beneficio del poblal 
andino. 

Es así como a inicios de los noventa, CONAF inició un Plan de Desarrollo de las 
Comunidades Aymaras Mediante la Utilización Sustentable de la Vicuña, que 
contuvo las bases preliminares para el establecimiento del manejo sustentable de zt 
población silvestre. Su objetivo principal fue el mejorar las condiciones de vida 
comunidades aymaras que conviven con la especie a través de la comerciaIizacióp' su 
fibra y, de esa manera, fortalecer también lo logrado en materia de conservción 
protección de la vicuña. 

A este plan siguieron, en 1995, el Plan Piloto para e! Uso Sustentable de la Fibra 
Vicuña en la Provincia de Parinacota, Región de Tarapacá, Chile, con financiamiento 
estatal e internacional, que abordó las carencias técnicas, jurídicas, y administrativ 	 deI' 
sistema productivo que se había propuesto. 	 . 

o 
Toda esta acción llevó, en 1999, a la generación del actual proyecto Manejo Silv re y J 
en Cautiverio de la Vicuña con Comunidades Indígenas Aymarás de la Regi ..qe " 
Tarapacá, financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y cofinanciado 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) Oficina Arica-Parinacota, la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) Región de Tarapacá, como unidad ejecutante, el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Región de Tarapacá, y la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA), proyecto que se encuentra en su periodo final de ejecución, 
siendo:su fchde término 30 de junio de 2002, y que destaca entre sus logros: 

a La instauración, pista en marcha y afianzamiento del manejo extensivo de vicuñas 
en corrales de señiautMdad, con la introducción de 98 animales al corral de Ankara, 

• co )	 r ago en abril de 2000, los cuales han tenido dos temporadas de 
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pariciones, siendo la primera en 2001 (38 nacimientos) y la segunda este año 2002 
(35 nacimientos a la fecha), además de una campaña de captura y esquila donde se 
cosecharon 1217 Kg de fibra de vicuña, a partir de 42 animales fundacionales, 
avaluada en $4.184.379 de acuerdo al ofrecimiento del ganador de la Licitación 
Pública de Fibra de Vicuña realizada en marzo de 2002. 

Además de Ankara, se crearon 2 nuevos corrales para manejo en semi-cautiveno, siendo 
éstos Liman¡ y Cculicculine en las comunas de General Lagos y Putre, respectivamente, 
los que comprenden 15 nuevas familias de la etnia aymara. 

Respecto al desarrollo del manejo productivo de vicuñas en estado de silvetia, se 
crearon y ejecutaron dos Unidades Productivas, Sunre y Lagunillas, ambas en la 
comuna de Putre, las que involucran en conjunto a 23 familias aymaras, las cuales 
han permitido esquilar 376 vicuñas y cosechar aproximadamente 88 Kg. de fibra en 
tres campañas para Lagunillas y dos para Sunre. 

• La realización de la Licitación Pública Nacional e Internacional para (a Venta de Fibra 
de Vicuña convocada por la recientemente creada Sociedad de Sunre y asesorada por 
CONAF, que reunió a proponentes de Chile, resto de Sudamérica y Europa, 
interesados en adquirir los casi 100 Kg de la preciada fibra acopiados y ofrecidos en 
conjunto por las Unidades de Manejo del proyecto actual en el transcurso de tres 
temporadas de captura y esquila, que fueron creciendo con los años, empezando cop 	 CCL4

una sola Unidad (Lagunillas) en 1999 para concluir con la producción simultánea 4'4 
las tres Unidades fundadoras (Lagunillas, Surire, Ankara) en 2001. 	 DIREC 

11* REGIONAL. * 

Como ganador de la Licitación fue escogida la propuesta argentina que ofrecía US$'kt 
por Kg de fibra vellón y US$145 por Kg. de la sección correspondiente a garra y barriga 
Cabe mencionar que la importancia de esta actividad no sólo radica en la materialización 
del objetivo fundamental de recibir un importe económico como pago por el esfuerz9.. 
aportado por las comunidades para producir y comercializar la fibra durante este 
sino también en un contundente, realista y actualizado insumo para re-evaluar los,p?bs 
de la fibra en el futuro, información clave para la toma de decisiones respeq4 las- 

	

estrategias y formas de trabajo y de inversión por parte de las Unidades Productiv. 	 - 

Cabe mencionar que los precios pagados a productor en el resto de país y, 
experiencia productiva y comercial en Sudamérica corresponden a solo US$360 por 
de fibra vellón predescerdada en Perú y a US$ 250 por Kg. sucio en Argentina. 	 7Hit
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JUSTIFICAC1ON 
Desarrollo de sistema de autogestión organizacional 
Durante la creación unidades productoras se identificaron como principal debilidad la 
existencia de conflictos al interior de los grupos o entre las familias, problemas que tienen 
su origen a situaciones ajenas al proyecto. Algunas actividades de) proyecto no han hecho 
más que necesitar niveles de cohesión que hasta el momento no han sido capaces de 
alcanzar. 

Dado que la organización de los grupos es un punto fundamental para asegurar que los 
demás objetiyos s desarrollen, la necesidad de organización de las unidades productivas 1 
es crucial para la sobrevivencia de una gestión independiente de estos grupos de 	 --
productores de fibra de vicuña del altiplano chileno. 	 Siz, 

/0	 DIRECCION 

Esta gestión autónoma implica, por un fado, desarrollar sistemas organizacionale /FEAL TAIAPAC 

comunitarios asentados en la historia particular de cada grupo según necesida 	 / 
recursos, fortalezas y grados de participación, y por otro, abrir el diálogo y la innovac 
para maximizar las potencialidades del capital de conocimientos de gestión soc 	 y Cl i 

comunitario ya existentes que requieran ajuste. Todo esto como fundamento para mejor 	 - 
la gestión y participación local, así como la asociatividad de las unidades productivas. 

Esta madurez organizacional debe estar orientada a (a sostenibilidad, en el tiempo, de (as 
unidades en términos comerciales y de funcionamiento interno.

ç\C	 >s. 
Acompañamiento técnico y financiamiento parcial del manejo productivo 	 1 
Las Unidades Productivas de Fibra de Vicuña que comprenden tanto el manejo ti,, oi -c o 
silvestría como aquellas en condiciones de semicautiveno han tenido campañas &r REGÍ 'NPiL * 

captura y esquila muy variables en términos de oportunidad, p.e. Lagunillas ha tenid»,.) 
hasta tres campañas, mientras que Ankara sólo una: y también productividad variable, 'DE 
obteniéndose diferencias de hasta 9,5 kilos de fibra en un día de faena entre una Unidad 
Productiva y otra y hasta de 4,6 kilos entre diferentes días en una misma campa 	 6 N 
campo; situaciones condicionadas por las características propias de cada sitio de 	 4ct	

ac,01, 

en particular (topografía, abundancia de vicuñas, variables fimáticas), como ta 	 n d 
tamaño y nivel organizacional de los grupos de usuarios de cada Unidad Producti a. 	 ECT R 

Se debe sumar esto al hecho de que existe un gran potencial de captura y conse 
aumento en la producción de fibra que no ha podido ser alcanzado debido a lo recien 
novedoso de esta actividad pecuaria en la Región, y a la complejidad que trae consigo 1 
aplicación de estos sistemas de manejo productivo en el altiplano chileno y aún más cd 
especies milenarias que en la zona no han sido disturbadas en más de tres décadas. 

Es por esto que los ganaderos que actualmente están dedicados al rubro deben contirir 
y mejorar el manejo productivo, con el único fin de lograr la expresión del gran potenl 
productivo que poseen sus terrenos en la forma de mayor cantidad de animales., 
capturados y consiguiente aumento en el volumen de fibra cosechada, afianzando con 
ello la actividad prodtct 9 ,ornerciaf de los grupos usuarios, para finalmente ser ellos 
mismos capaces	 er'6&o el proceso de producción en forma autónoma. 

Jación de las nuevas Unidades Productivas, 
tplementadas recientemente para responder a la 
ayor cobertura territorial de sistemas productivos 
ejecución del proyecto precedente, FIA V99-0-P-
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020, y que por ello requieren asistencia 
naciente actividad productiva y comercial. 

Mejoramiento eficiencia reproductiva 
Se hace necesario realizar una serie de iniciativas orientadas maximizar la eficiencia del 
sistema de manejo productivo de la vicuña que se ha propuesto en el último quinquenio, 
desde que se iniciaron las primeras experiencias piloto respecto del aprovechamiento 
sustentable de este recurso pecuario no tradicional, como también a dilucidar un 
conglomerado de interrogantes técnicas (fisiología animal y vegetal, textilena) que son 
inherentes a e$ta actividad sin precedentes. 

El aumento de la capacidad de carga de las praderas utilizadas es uno de los aect9 
fundamentales para el logro de sustentabikdad del sistema de manejo propuesto, yspa 
de ésta depende el tamaño de los rebaños de vicuña que componen la masa efectiytj 
manejo (animales capturables y esquilables en una zona y fecha determinadas), que^

^tgaja
i el 

caso del área de trabajo del proyecto actual, se basa en pastizales de regular a 
calidad, a los que también tiene acceso el ganado doméstico, en condiciones de silvestF. 

En el caso de corrales de manejo extensivo en semi-cautividad, si bien no existe 
competencia con ganado doméstico, la superficie de pradera apta para la mantención de-
una carga animal importante en términos de eficiencia productiva está limitada por (a 
inclusión de terrenos secos y hondonadas que son improductivos pero necesarios por 
ofrecer refugio y condiciones familiares al ambiente natural abierto de donde provienen lo) 
animales, pero además por existir sectores cuya composición botánica predominante P R.- 

es del consumo de la vicuña, sino del ganado doméstico (p.e. Anthochloa IepiIúI, 
Arenana rivulans, Festuca nardifolia), por ser terrenos que previo al cercado rar 
compartidos entre las especies. 

Actualmente, las utilidades provenientes del manejo productivo de la vicuña en beneficio 
del desarrollo de las comunidades indígenas locales se basa en el usufructo de la especie 
por parte de éstas exclusivamente a través de la comercialización de su finísima cgø 
capilar, la fibra de vellón. 

La característica más valiosa de esta fibra, que la convierte en la de mayor ctFaciirn 
el mercado mundial de las fibras finas de origen animal, es su finura (y dniguiei 
ligereza, propiedades térmicas, etc.), la cual varia entre 11,7 y 16,4 micrones den 
siendo el promedio observado en los rebaños manejados actualmente en Chile 
micras en Sunre, 14,0 en Lagunillas, y 13.5 micras en Ankara, de acuerdo al estudio 
207 muestras encargado en diciembre de 2001 al Laboratorio de Fibras Textiles1 
INTA Bariloche, Argentina. 	 /0 

Es importante conocer entonces la evolución que presente esta valiosa propiedad ya 
(como su crecimiento) en el transcurso de repetidas intervenciones y campaña 
esquila en las diversas Unidades Productivas, además de conocer la relación entre sb 
características lanimétdca5 y las variaciones ambientales entre e intra-módulos (p.e., en 
relación a clima y f 	 fi1 propósito de aplicar los manejos y técnicas que prueben 
ser maximizad,7ide su ca!id&" 

El estado d;ialud ¿1'rebar 
sustentabilidddel 	 effi m 
animal es nesario ddñtníiai la ¡
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es otro factor a considerar en la búsqueda de la 
o propuesto. Desde el punto de vista del bienestar 
tigación iniciada en el último tiempo en el módulo de
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crianza de tipo extensivo en el corral de Ankara, además de aquellos recientemente 
implementados, para reforzar el conocimiento adquirido y mejorar la interpretación del 
efecto de la actividad de captura y esquila, entre otros inherentes a la pérdida de su 
movilidad en grandes extensiones y al aumento en la densidad en este sistema, sobre 
variables de salud que permitan al criador adecuar el sistema de crianza en pos de 
asegurar una calidad de vida óptima para el rebaño, con los beneficios productivos y 
comerciales que esto conlleva en si. 

La misma situación se observa en el caso de (os sistemas de manejo aplicados en el 
medio silvestre, donde el efecto de la manipulación humana reiterada sobre grupos 
sociales definido de vicuña y sus variables de dinámica poblacional no ha sido estudiado 
sistemáticamente a largo plazo. 

Como fue explicado con mayor profundidad en la sección Identificación del Problem 
escasez de información sobre (as características productivas de las praderas naturaldv 
el altiplano es un fundamento mayor para la incorporación de este tema en la nueva1fse 
que se propone en este proyecto para el desarrollo de este sistema productivo. 

Dado que la pradera natural constituirá la principal fuente de forraje para los anima(e' 
resulta determinante su evaluación en términos cualitativos y cuantitativos, por lo cual'e 
proyecto en referencia contempla (a realización del Estudio Base de Capacidad de Carga 
de Pastizales Destinados al Manejo de Vicuñas en Cautiverio, con el que se espera 
obtener un análisis acabado de los recursos pastoriles disponibles para las vicuñas. 

Dado que los aspectos reproductivos son esenciales para el manejo de los corrales, e 
importante poder definir la relación de los estudios planteados anteriormente, así com 
también el hecho de realizar selección de reproductores para obtener una mejor calida 
de fibra en un futuro próximo. Otro hecho fundamental es la definición de posibles taras 
genéticas que se pudieran presentar, la pérdida de variabilidad genética y su consecuente 
consanguinidad. También se hace esencial la realización de un protocolo de castració 
para los machos con poca aptitud reproductiva y mala calidad de fibra. 	 N 

En términos sanitarios los estudios más básicos son la aplicación o no de u 
contra enterotoxemia y la identificación de algunos hemoparásitos que s 
encontrar en nuestros animales. Todos estos aspectos que no han sido estudia' 
indispensable una continuidad del proyecto para permitir su óptima definición 
mejorar el sistemae manejo propuesto. 
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El altiplano chileno corresponde a extensas mesetas ubicadas sobre los 3.500 metros de 
altura y hasta los 6.000 producto del relleno volcánico entre los cordones central y oriental 
de la cordillera de los Andes, extendiéndose entre los 17 030' (límite con Perú) y 27000' 
latitud sur ((II Región de Atacama) y entre los 68,5 0 y 69,5° longitud oeste (De Carolis, 
1987). 

La temperatúra diia sufre variaciones marcadas, en coñtraste con una oscilación térmica 
anual, que no sobrepasa, por lo general, (os 7 a 8°C. Las temperaturas medias mensuales 
se mantienen todo el año bajo 6 °C, siendo negativas durante vanos meses. L% 
temperaturas minimas diarias, son inferiores a O °C en verano y a -10 °C en inviwf 
(CORFO, 1982). 

El rango de precipitaciones en el altiplano de Tarapacá va desde 200 a 400 mm alao, 
registrándose los valores más altos en el sector Norte de la región y en (os sectore 
mayor altura (CORFO, 1982). Estas precipitaciones crean las condiciones óptimas p 
(a acumulación de extensos depósitos de agua sobre el terreno, en forma de vastos lagos 
pantanosos y cenagosos de gran extensión (los bofedales), riachuelos y ríos de mediano, 
caudal, que se distribuyen profusamente por el altiplano. 

El bofedal se desarrolla entre (os 4.000 y 4.500 m.s.n.m. (CORFO, 1982). Está 
conformado por diferentes tipos de comunidades vegetales que se suceden según 
cambian (as condiciones de profundidad del nivel freático, frecuencia del escurrimien^ 
superficial y, por lo tanto, de la concentración de sales. El bofedal constituye la formaci4o 
natural de mayor importancia ganadera, aunque ocupa una superficie geográf(ç 
considerablemente menor al tolar y coironal. 

En este singular territorio es creada en 1980 la provincia de Pannacota con el objeto de 
fortalecer la soberanía en esta zona fronteriza extrema donde convergen Perú y 
favorecer el arraigo de la población local. 

Una tradición milenaria y la principal fuente de ingresos de las comunidades rnarr'qw 
habitan los Andes altos es la crianza de camélidos domésticos, que constituyei 87de-
la masa ganadera camélida concentrada en el altiplano. El segundo recursoN ip,ayor 
explotación lo constituyen los ovinos, especie introducida durante la conquista 
pero que presenta mayores dificultades para adaptarse y desarrollarse en la Pu 
(González et al, 1991). 

En la década de los '80 se incentiva la exportación masiva de ejemplares caméiiç1ps a 
Norteámerica y Europa, altamente seleccionados, lo que en definitiva redunda despus de 
10 años en una degradación del patrimonio genético del ganado autóctono qus, 
desplazado en el mejcçjnundial por las crías de primera calidad criadas en el exterb 

sur de Chile inclLtsi 	 Z 

En este contexfo la posbIlIdade desarrollar una actividad productiva y económicarp

 diversa aue sea compp  radición ganadera del poblador andino surge como 
una prornesde mejqríaprjJa aijída economía local, siendo esta posibilidad otorgada 
por la presencde ja Ja pQ 	 ?ilrjria especie vicuña, que abunda en la Región. 

- k,/\ 
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La vicuña es una especie camélida silvestre de la famia Came)idae, tribu Lamini, especie 
Vicugna vicugna, que habita la zona andina correspondiente a los cinco países del cono 
sur de Sudamérica, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador (reintroducido) y Perú hace más de 
6.000 años. 

Como se mencionó en los antecedentes, la realidad de manejar la vicuña en Chile se 
empieza a vislumbrar en el año 1987, cuando parte de la población de vicuñas de la 
Primera Región de Tarapacá es traspasada desde la lista de especies contenidas en el 
Apéndice 1 del CITES al Apéndice U, debido a la recuperación de su población desde el 
borde de la qxtinciçn en la década de los '70.

Sin embargo, no es hasta 1996 que la Ley de Caza actualizada faculta al Servicio 
Agrícola y Ganadero a autorizar la captura de vicuñas con fines comerciales, cumpliendo 
con el anhelo de la población aymara local de acceder a la explotación sustentable d4( a 

especie con la que han convivido ancestralmente sin poder hasta ahora usufructu DIRC)ON 

ella como ya sucedía en los paises vecinos hace mas de 10 anos. 	 ((!R EC i NAAPAc 

El Proyecto de Manejo de la Vicuña, FIA-CONAF V99-0-P-020, iniciado en \k1999, 
respondió a esta demanda. En la iniciativa se sumo la participación y 	 e sE 

varias Instituciones Públicas: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Sertq 
Agrícola y Ganadero y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. 

Actualmente existe mucho interés en el desarrollo de los sistemas de manejo que fueron 
creados en ese contexto, e incluso proyectos en marcha para la implementación de 
nuevos módulos en (a provincia de Pannacota que replicarán (a experiencia de acuerdo a 
las directrices entregadas por la CONAF.

ti
Existe la confianza y la firme determinación entre los actores involucrados en esta

DIRETC 
RE3N. L 

fascinante empresa que con un esfuerzo más en el fortalecimiento de la estructu&, 
Unidade' organizacional	 y	 potenciación	 de	 la	 capacidad	 de	 autogestión	 de	 las 'V 

Productivas actualmente en existencia, se logrará generar la instancia que necesitan para 
desarrollar	 su	 actividad	 comercial	 con	 independencia,	 y	 así	 alcanzar	 ii
susteritabUidad. 7710.1 

Lista de Referencias -1 --
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION (CORFO), 1952, Análisis 
ecosistemas de la ¡ Región de Chile, Soc. Agrícola COREO Ltda. Univ. de Chile. 195 p. 	 /.:' 3r*

, 
í 

DE CAROLIS, G. 1987, Descripción del sistema ganadero y hábitos alimentarios de camfltdos

çpc 

domésticos y ovinos en el bofedal de Parinacota, Tesis para optar al titulo profesional de Ingfero 6 
Agrónomo, Fa	 einas Agrarias y Forestales, Universidad de Chile, 261 p. 	 \-^.. \l. 

GONZALH.; H. GUN)MANN.; ROJAS, R. 1991, Diagnóstico y estrategia de desarro/lo' L9N PAIU" 

campesjqen aJ Región de	 çapacá, Taller de Estudios Andinos (TEA), Anca, Chile, 246p.
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(Ver Anexo i en siguiente página) 
u

El presente proyecto se llevará a cabo en la Primera Región de Tarapacá, en los actuales 
•	 módulos de manejo de la vicuña existentes, los que están distribuidos en la provincia de 

Pannacota, comunas de Putre y General Lagos. La provincia de Pannacota limita oeste 
•	 con la comuna de Anca, al norte con Perú, al este con Bolivia, y al sur con la provincia de 

Colchane.	 .••	 -'.. 

.	 La distribución territorial de las Unidades Productivas se muestra en la figura a 

1
continuación, correspondiendo éstas a: Ankara y Liman¡ en la comuna de General Lagos; 
1-agunifflas, Cculicculine y Surire en la comuna de Putre. Todas ubicadas a más de 4.000 
metros de altura sobre el nivel del mar.

20 

En los sectores de las unidades ubicadas en General Lagos la vegetación está compuesta 

•	
por dos comunidades vegetacionales; Para st rephi a Iepidophylla - Para strephia 
quadrangulans (matorral con sunusia graminoide, en el cual se combinan arbustos con 

•	 gramíneas en champas) y Parastrephia lucida - Azorella compacta (matorral de arbustos 
bajos y plantas en cojín, ubicados en taludes pedregosos y rocosos). 

a
En el sector sur, en la comuna de Putre, las condiciones de temperatura son más 

•	 favorables y la comunidad vegetacional ha sido caracterizada como Pajonal - tolar de 
Festuca orthophylla - Deyeuxia breviaristata - Parastrephia lucida (Castellaro, 2000).	 / 

•	 (I 

a	 lusta de Referencias 

•	 ICASTELLARO, G. 2000, Estudio Base de Capacidad de Carga de Pastizales destinados al 
Manejo Silvestre de la Vicuña, Informe Final, Corporación Nacional ForestalAria 

S	 documento técnico. 
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Anexo i. Distribución espacial de las Unidades Productivas del 
•	 Proyecto Vicuña. Primera Región de Chile, 2002- 
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Permitir el cambio de roles de los actuales Módulos de Manejo de la vicuña en el altiplano 
de la Región de Tarapacá desde sistemas de manejo productivo subsidiado a sistemas 
Productivo-Come'rciales autogestionados.

ti, S

OIR C sot. 

• 

82.1. Desarrollar un sistema de gestión organizacional de apoyo ala labor administrativa 
y comercial de los módulos de manejo con miras a lograr la sustentabilidad e 
independencia en el tiempo. 

8.2.2. Fortalecer el manejo técnico-productivo de la vicuña en condiciones de silvestria  
en el sistema de corrales de tipo extensivo, como base para el aseguramiento dJ 
la productividad de una materia prima de alta calidad. 	 .	 . 

\ 
8.2.3. Posicionar la fibra de vicuña chilena como nueva alternativa textil en el mercado 

nacional e internacional.
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OBJETIVO 1. 
AUTOGESTIÓN ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL 

Dado que la organización de los grupos y de las unidades productivas es un punto 
fundamental en el cual se asientan los demás objetivos del proyecto para que se 
desarrollen, la necesidad de organización de las nuevas unidades productivas y el 
afianzamienft' de'Ias ya existentes es crucial para la' sobrevivencia de una 'gstión 
participativa comunitaria independiente por parte de estos grupos de productores de 
fibra de vicuña del altiplano chileno. 

1c '1 

Esta gestión autónoma implica, por un lado, desarrollar sistemas organizaciona 	 Pf 
comunitarios asentados en la historia particular de cada grupo según necesi OIR C	 ON 

recursos, fortalezas y grados de participación, y por otro, abrir el diálogo y la inn 	 cio?i' T 

para maximizar las potencialidades del capital de conocimientos de gestión	 ocio- ¡ 
comunitario ya existentes que requieran ajuste. Todo esto, como fundament 	 ará , 
mejorar la gestión y participación local, así como la asociatividad de las un¡	 s 
productivas. 

Para desarrollar este objetivo tomaremos como marco de referencia la intervención 
sociocultural, la cual nos permitirá conceptualizar nuestras intervenciones desde una 
postura de respeto por las tradiciones locales, sus ritos y costumbres, y nos abrirá pasó 
para crear un espacio de encuentro con los comuneros locales. Pero además, seá 
pertinente tomar algunos elementos de la investigación acción, que nos ayudarán a crea(l. 
espacios de reflexión en Conjunto con las unidades productivas, sus comunidady 
grupos que la conforman. 

En este sentido, la creación de espacios de reflexión educativo entorno al mejoramientp 
de (a organización participativa y (a creación de actores idóneos para el manejo 
sustentable	 de	 las	 unidades	 productivas,	 es	 uno	 de	 los	 aspectos	 a	 refo	 . N aco, constantemente	 en	 este	 punto	 de(	 proyecto.	 Respetando	 siempre	 la	 est 
organizacional tradicional de cada grupo y comunidad, no se pretende de 	 era-

coercitiva
 

 reemplazar o imponer una nueva lógica de funcionamiento sociocultu	 lén l Zo cTo 
familias y comunidades aymarás, sino que adaptarla, a través de un encuentro 	 alógi 
con (os comuneros, a los requerimientos actuales de gestión organizacional que n 	 ta 
cada unidad productiva para que se desarrolle sustentablemente en el tiempo. de	 lar

A partir de febrero del 
responsabilidad en la 
organizacional intergrupal, 
ejecución del Proyecto.... 

De esta manera sern1rápÇta 
durante su ejecyCiÓn estarán 
organización de gaderos 1 que 
los nueve meses'frpalesdéfprd e 
para esta operación.

o o 
las herramientas de administración del Proyectos qu 

 de la Corporación, íntegramente, a'N ^)rmnanos
á así la responsabilidad de su ejecución durante 
ríodo que se considerará como de marcha blanca 

año 2005, se efectuará el traspaso definitivo 
ejecución y administración del Proyecto a la ln 
destacado como hito del Objetivo 1, "Apropiabilidad *.	 z 
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A partir de ese momento, el vinculo entre la Corporación, la FIA, y los usuanos, estará 
comprendido únicamente por un proceso de supervisión, asesoría y auditación, por parte 

,

de la institucionalidad, del funcionamiento del proyecto como marco de sus funciones en 
la entrega de la autogestión a estos últimos; proceso que contemplará la debida 
preparación de los actores en el área del control de gestión, en forma previa. 

•	 La metodología utilizada para el logro de este objetivo se fundamenta en los siguientes 

u	
principios: 

Participación activa y permanente durante las capacitaciones. 
•	 . Generaqón conjunta de conocimiento, a través .de patrones de intercambio e 

interacción dialógica con los usuarios del proyecto en los diferentes temas abordados. 
•	 . Método de enseñanza-aprendizaje centrado en la persona y en las características del 

etnogrupo al cual pertenece. 
u	 • Énfasis en las actividades prácticas y en la experiencia individual y grupa¡ para anclar 

los conocimientos como aprendizajes significativos. 
a	 • Enfasis en la concurrencia de contenidos emergentes como consecuencia de 

a	
interacción con los participantes. 	 /

Sup 

RECCION - 

R 

A su vez, los procedimientos metodológicos a utilizar en este punto se caracterizan 
tener tres modalidades básicas de funcionamiento operacional para el logro del obj 
propuesto: 

1. Charlas expositivas con los grupos 	 A 
2. Actividades prácticas participativas, a saber: 
• Talleres	 (f	 'J\ 
• Discusiones grupales	 1 
• Plenarios 
• Foros	 DE 

• Trabajos dirigidos en grupo 
• Análisis de casos o grupos 
• Simulaciones	 . 
• Asesoría en terrenos de los avances de la gestión	 - 
• Representación de paleles 
• Videos  
• Invitados de otras localidades para contar su experiencia 	

d 

Tanto las charlas como las actividades en este punto estarán a cargo del psicólogo el - 
equipo. 

3. Consultoría especializada en:	 O
	 .'-•I1j 

Diagnóstico del estado de funcionamiento organizacional de los usuarios. 	 o 

Las fechas de realización de la consultoría se realizarán en Noviembre de 2002, y a 
de ella, se elaborará un prograrp.a. .detrabajo junto con el psicólogo del equipo 	 N PA!.?'. 

proyecto de manera de asesorarlo en la i1ementación del proyecto. 

J*óobre• Control de la autogesn s/nar) organizacional intergrupal 
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Esta acción se llevarla a cabo a inicios de 2005, como paso previo al traspaso definitivo 
de la ejecución del proyecto a los usuarios, el que ha sido calendarizado para febrero de 
2005, como se mencionó arriba. 

Respecto de la gestión en el ámbito comercial, es de gran importancia obtener la 
información necesaria del estado del mercado actual sobre el posicionamiento de la fibra 
de vicuña (Perú, Argentina) para así poder identificar y resolver el posible nicho que 
ocuparía la fibra chilena. 

Para esto e.deyital ayuda el estudio de apoyo a la. sistematización para resQiver e 
identificar problemas y posturas de la fibra en los mercados nacionales e internacionales. 
Los resultados de este estudio nos darán la pauta para evaluar la demanda, oferta 
características, costos, posicionamiento, amenazas, segmentación, etc. del posible n 	 7 T 
de mercado de la fibra de vicuña. 	 // o,4cIoN 

(9 RE orA/frA14I 

El fortalecimiento organizacional será orientado a que los grupos logren furicTonar 
comercialmente de manera autónoma. Para esto se realizarán una serie de reunione Z.,s en 
donde se traspasarán y discutirán los resultados del estudio antes descrito. Tambire 
analizará de manera participatwa la factibilidad de crear alternativas económ 
complementarias relacionadas directamente con el manejo de la vicuña, por ejemplo 
inserción de actividades turísticas. 

Para que (as organizaciones logren una gestión comercial autónoma, es necesario 
entregar una serie de herramientas, lo que se efectuará a través de cursos, talleres de 
capacitación, reuniones, etc. Esto abarca desde sus pasos básicos hasta la generación dp 
capacidades para la toma de decisiones en la gerencia de su microempresa. Estq 
talleres también buscan identificar cuáles son sus necesidades y dónde están sd 
debilidades como microempresarios que impiden su despegue comercial y administrativo.

x9,

* 

- 

La existencia e inserción en espacios en donde las organizaciones puedan a 
otras herramientas de financiamiento para fortalecer y potenciarse como 
también resulta clave por lo que se les apoyará en el traspaso de informa9J 
relacionamiento que mejoren (a organización comercial. Todo esto acompa' 
permanente asesoría jurídica para la tramitación y gestión comercial. 

La clave de este proceso es que los socios de las unidades productivas no tena 
pasivo receptivo sino que participen directamente en el diseño y definición 
contenidos del trabajo, planteándose como un proceso de construcción conjunta.

De esta manera los miembros de las unidades adquieren protagonismo y conocimto . 
para que a meft5ncionen de manera efectiva, independiente y autónoma 	 ,ç 

p 
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OBJETIVO 2. 
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO 

En este ámbito se describen las tareas asociadas al segundo objetivo especifico del 
presente proyecto, las que ya han sido validadas gracias a la experiencia de trabajo de los 
últimos siete años que posee CONAF al respecto. 

La única diferencia en los procesos establecidos estará dada por el cofinanciamiento de 
las principales actividades productivas entre el proyecto y los usuarios durante el período 
de ejecuciór,.aumentando gradualmente desde un aporte inicial reducido en 2002 hasta 
la totalidad del aporte en 2005, año de cierre del proyecto; además del traspaso dé roles 
administrativos con respecto a la gestión de los permisos de captura y adquisición de los 
insumos necesarios. Esto, con objeto de permitir la evaluación de la autgestión de lo 
usuarios en los últimos 12 meses de ejecución, como se plantea en el objetivo primero,6 
esta propuesta.

	

i 	 1 / It' 
Captura y esquila módulos de manejo silvestre 	 1 g 
Se contemplan las capturas con fines de esquila en todos los módulos demaéIIsJj 
existentes como base para la obtención de la materia prima que será postedormejL4.4Ji 
'comercializada de acuerdo a los canales más apropiados que determine el trabajo d 	 x 
gestión comercial que se desarrollará en paralelo. 

La captura y esquila se llevará a cabo en forma diferenciada entre los módulos de manejo 
silvestre y auqellos de confinamiento en corrales extensivos o de semi-cautiverio. 

E 	 el sistema silvestre se contempla realizar tres temporadasle''é 
captura/esquilalliberación, es decir una cada año, desde 2002 a 2004 en el mes	 AL 

octubre, como se ha venido ejecutando actualmente. 

La captura en este sistema se efectúa de la siguiente manera: 
- Se utilizan tres motos todo terreno y tres camionetas (dos de doble tracción) 

realizar el arreo de animales desde la pampa abierta hacia el interior de la m 	 ti
captura. 
La distancia de arreo de los animales desde la pampa hacia la manga varía frfre un Fr o 
y diez kilómetros y la velocidad promedio de desplazamiento de los vehicu 9g es te-
aproximadamente 40 Km/hora. Finalmente, se aprisionan en el corral de espe

de ara?3I. luego dar inicio a la esquila propiamente tal. 
- La esquila propiamente tal se efectúa con una Electro esquiladora especial para 

	

camélidos que se adapta perfectamente para el uso en vicuñas, cuy	 c ,
especificaciones técnicas son: Eje flexible; motor 1/2 HP; 1.400 RPM; 220V; 509X J 
tijera AA de Industria argentina. 	 ¡'.fr 

La oportunidad de llevar a cabo este manejo productivo es aprovechada tambi para 	 .,'f' 
realizar el manejo SaJ1 itariQ del rebaño en cuestión, siendo este último asistido s r UO< 

profesional
ff# 

El manejo sa piirio n es sisten silvestre consiste en Ja aplicación de antiparasitarioT' -	 - de amplio e , ctro	 cQqeJos'1 itaminicos a la totalidad del rebano bajo manejo. 
Además, se he un ,neçciór	 1 estado de salud de los individuos, se consignan 
variables	 ras medidas corporales, y se toman muestras de

0 
5S:, 
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' suero y fecas para su posterior análisis en busca de agentes infecciosos y parasitarios 
como medida de evaluación de la condición sanitaria general. 

Captura y esquila módulos de manejo en semi-cautiverio 
La captura en este sistema se efectúa dos veces al año, en la temporada de otoño y en 
primavera. En la primera oportunidad no se esquila, sólo se realizan los manejos sanitario 
(ya descrito) y reproductivo. Es en la segunda oportunidad cuando se procede a la 
esquila, de la misma forma que ocurre en el trabajo con vicuñas capturadas, esquiladas y 
liberadas en silvestría. 

La captura consisie en el arreo de los animales a pe hasta la manga de captura y 
posterior aprisionamiento en los corrales de espera. No se requiere el uso de vehículos 
por estar los animales restringidos en su libertad de desplazamiento. 

El manejo sanitario en este sistema se realiza entonces dos veces al año, en mayo Itó 
octubre, usando prácticamente la misma metodología empleada en condiciones R 

silvestría. 

Una diferencia fundamental con el otro sistema, es que en condiciones de semi-cautividá 
el crecimiento del rebaño como masa productora de fibra para su esquila dependera 
exciusivamente de la tasa de reproducción de los mismos animales año tras año, mientras 
que en el sistema silvestre se produce una renovación año a año de la población 
esquilable dada por la gran trashumancia que caracteriza a esta especie. 

Es por este motivo que se da énfasis aquí al manejo reproductivo, el cual es asistido por 
profesionales médico veterinarios académicos de la Universidad de Chile, y con quienes 
la CONAF comparte proyectos actualmente en ejecución. Este trabajo está orientado a 
mejorarla fertilidad de los rebaños y a la detección de los períodos críticos de la gestación	 r>	 - 
donde el cuidado en la alimentación de las hembras gestantes se hace más importante. 

Mejoramiento productividad de la pradera 	 OF 

Considerando la importancia del recurso pratense en el tipo de manejo realizado con 
vicuñas, sumado a la escasa información en materia de productividad de paja4 
altoandinos de la Región de Tarapacá, se propone un programa que aborde la 	 Íép Con 

y seguimiento de los recursos pastoriles destinados al manejo de vicuñas. El o'e$o s(á 
generar información para sentar las bases para el establecimiento de un mec(A1smcc( 	 JR	 - ) 
permita, en el mediano plazo, determinar el ajuste de la carga animal óptimé\corgande ----
sustentabilidad al sistema implementado en los módulos de manejo de vicuñasp 

Las actividades contempladas en el sistema silvestre son: 	 /o 7 
- Implementar sistema de monitoreo y evaluación de la pradera. Primera mi 

aplicando el sistema implementado para la evaluación de la pradera. 
- Trabajo en puntos específicos en área de 500 há aprox. 	 O 

Las actividades contempj	 Jristema de semi-cautiverio son: 
- Implementar sístep'e mbnTtro \ y evaluación de la pradera. Primera med' 

aplicando el sist Implementadópara la evaluación de la pradera. 
- Corrección de	 carg-anil, so' la base de medición exacta de la superficie 

cercada en An	 MCMy c.- c 

- Trabajo en pur	 spíflcb&dentr e área de 250 há aprox. 

'•I •iS3"
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•	 Áreas de Análisis:	 - 

.	
- Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Condición y Productividad de la Pradera. 

Sobre la base de la propuesta metodológica indicada en el estadio denominado 
. "Estudio Base de Capacidad de carga de Pastizales Destinados al Manejo Silvestre de 

la Vicuña" (Castellaro, 2000), implementar un sistema de evaluación en los pastizales 
de los predios bajo manejo productivo de la vicuña. El consultor deberá realizar las 
mediciones iniciales, según la metodología implementada originalmente. 

•	
- Ajuste de la estimación de la carga animal (para el caso de Ankara, Chislluma). Sobre 

la base de una medición de precisión de la superficie cercada en el módulo Ankara (a 

•	 ser realida por CONAF), el consultor deberá realizar las correcciones que sean 
necesarias, para mejorar la estimación inicial, basada en cartografía disponible del 

•	 "Estudio Base de Capacidad de carga de Pastizales Destinados al manejo en 
cautiverio de la Vicuña" (Casteflaro, 2000). 

•

Evaluación niveles de bienestar animal	 7' 
•	 Debido a que existe una gran incertidumbre respecto del impacto que puede provoca( 	

ON '

un grupo heterogéneo de vicuñas silvestres el ser sometidas a manejo intensivo ,)en 
•	 cautividad, resulta determinante efectuar una evaluación de los cambios conductuales qe 
. puedan producirse en la población atribuibles a la intervención humana en térnn 

cualitativos y cuantitativos, de manera de permitir al criador efectuar cambios apropiad 
al sistema de crianza que se ajusten a la capacidad de los animales de responder 
interactuar frente al manejo al que están siendo sometidos. 

Durante el año 2001 se ejecutó la primera experiencia de este tipo en el corral de Ankara, 

•	
en General Lagos, a través de una consultoría especializada, la que sugiere la necesidad 	 . 
de continuar con la consideración del tema en la agenda de actividades del corral. 	 Ç 

U Para la evaluación de este crucial aspecto del manejo productivo y chanza de especies 

•	 silvestres, como es (a vicuña, se ha fijado replicar la evaluación de bienestar efectuada en 	 - 
2001 durante la temporada de esquila de 2003, de manera de comparar la situación futura 

•	 con (a del año precedente teniendo en cuenta el mayor tiempo de trabajo y contacto 
humano con el rebaño y la introducción de mejoras al manejo sugeridas como co 

U	 del primer estudio realizado.	 a 

U	 Evolución de la calidad de la fibra	 t- TJ '. \
Para el estudio de esta variable, se llevará a cabo la toma de registros m ualej 1 

•	 campañas de manejo en terreno y además se analizarán características lan tricas 	 s ¡ 

U	
precisas en laboratorio. La zona de estudio la comprenderán la totalidad d	 es
Productivas, en manejo silvestre y semi-cautiveno. 

Los datos de campo corresponden a: 
- PVS = Peso de la fibra zona de vellón en estado bruto (sucio), en Kg.  

- PGyB = Peso de la lana menos fina obtenida de zonas de garra y barriga, en Kg 

•	
- PVST = Peso de vellósueio tQat en kg. (resultado de la sumatona de los e,sos 9, 

anteriores y que represnfa el volt.rnp total de la fibra producida por el animal). 	 / 

•	
el pesaje de cadyllón por anirhase utilizará la balanza electrónica Sartohu 2N P 

modelo BL3100	 l.ie ha demostrado trabajar eficientemente en 

•

	

	 las extremas con dijones€de terreno qj caracterizan estos sistemas de crianza en la 
zona de ocurrenc(,atur dlaviuñ.J  

•	 -----	 J"\ 4!J 

U  
U
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PAVPeso animal vivo, en Kg El animal es pesado antes de la esquila en una 
báscula común para pesaje de ovinos, de 200 Kg. de fuerza y con una sensibilidad de 
150 gramos. 
LMM = Largo de mecha tomado manualmente in vivo, en cm. Se mide con una regla 
metálica milimetrada apoyada en la zona del costillar medio, caudal al borde 
infraespinoso del hueso escapular. 

Posterior a las mediciones efectuadas en terreno, se obtiene una pequeña muestra de 
fibra que varía entre 5 y 159 de la misma zona del costillar medio ya señalada, cortada a 
ras de piel. ta e individualizada por animal y embalada para ser enviada al Labotatoiio 
de Fibras Textiles de Origen Animal, del INTA en Bariloche, Argentina, institución eón la 
que se ha trabajado óptimamente en varias oportunidades. 

Cabe mencionar que el envío de muestras de fibra de vicuña a Argentina requiere la /-'fr ° 

autorización del SAG y certificación CITES (la experiencia de trabajo con el INTA refr(qó HR CtON11

dos certificados con fines de investigación: N°2629 del 17.09.01 y N°2630 del 30.700lcpAc. 
Las mediciones que se llevarán a cabo en laboratorio corresponden a:

.1 

- LML = Largo de mecha del laboratorio, en cm. Se mide con el equipo AgritestSp 
Length Meter. 

- RL = Rendimiento al lavado en porcentaje. Se realiza en un tren de lavado autornálbe
 continuo y permite evaluar el grado de limpieza de la fibra. 

- PVL Peso de vellón limpio, en Kg. Se obtiene multiplicando el RL por el PVS, más el 
16% de humedad estándar. 

- DPF Diámetro promedio de (as fibras expresado en micrones. Se utiliza el equipo ç$ 
precisión Sirolan-Laserscan. 

- F>30i = Fibras mayores de 30 micras en porcentaje. Se mide con igual eqqiç5 
anterior. Determina la calidad de la fibra de acuerdo a la presencia de fibras grueas 
de nulo valor comercial.	 \ 

- FMC (%) Fibras meduladas continuas en porcentaje. 
- FMD (%)= Fibras meduladas discontinuas en porcentaje. 
- FMK (%)= Fibras meduladas Kemps en porcentaje. Las distintas variaciones d9*ís 

nieduladas corresponden a fibras gruesas sin valor comercial que de acuerdo # grado 
de medulación que poseen influencian la calidad textil del tejido confeccionapartt 
de su vellón de origen. 

- FN (%)= Fibras normales en porcentaje. Se miden con equipo de lanátro de 
proyección. 

RT (NIK)= Resistencia a la tracción en Newton/Kilotex. Se mide con el equipo Agritest/ 
Staple Breaker. Determina la calidad textil de la fibra de acuerdo a su resistencia, la cq 
es determinante etilos niveles de merma que se produce en los sistemas de 
procesamientoJinc
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OBJETIVO 3. POSICIONAMIENTO FIBRA CHILENA EN MERCADO TEXTIL 
La producción chilena de fibra de vicuña alcanza actualmente a 100 kilos por año, por lo 
que no se puede competir en volumen con los productores de Perú (2.500 Kg de fibra en 
estado bruto al año) y Argentina (300 Kg de fibra en estado bruto al año). 

Sin embargo, existen ciertas características que bien podrían ser explotadas para 
enfrentar el mercado y la competencia. Por ejemplo, su color más claro y uniforme 
respecto de las fibras de los países vecinos, la forma éticamente responsable en la cual 
se desarrolla el manejo, con consideraciones ecológicas, culturales y de bienestar animal 
certificables ppr un . organismo internacional, e incluso, la posibilidad en el corto de plazo 
de separar sistem atizad amentetipos de fibra de acuerdo a su finura (p.e., del tipo "baby 
vicuña, que corresponde a la primera esquila). 

A estas características, se debe agregar nuestra ventaja comparativa de disponer de ur 
producción abierta al mercado mundial, y no comprometida en acuerdos comerciales/ 
mediano plazo como sucede con la fibra de los países vecinos mencionados, la cu('. 
comparada en su totalidad por Loro Piana y el grupo Alpha Tops. 

Las características sustentables del manejo de la vicuña chilena mas esta libertad, d 
mercado permiten que se llegue a un segmento comprador exigente y exclusivo dispue 
a pagar mejores precios por un producto especial, por esto la difusión es un mecanismo 
importantísimo para relevar estas características. Se documentará todo este proceso de 
manejo basado en técnicas milenarias de arreo y esquila realizadas por las comunidades 
aymaras en los andes centrales. 

HERRAMIENTAS 
Es en este escenario que el proyecto identificará estas ventajas comparati 
destacándolas y difundiéndolas de manera de capturar mercados que prefieran este 
de productos. 

Se obtendrán los insumos necesarios para lograr determinar la "Denominación d 
origen" de este producto, generando una imagen corporativa, que le otorgue identi	 ,.	 N 
diferencie y destaque de sus competidoras. Lo que le entregará un mayor valor aga o. / 

Con la información generada se diseñará una estrategia de publicidad qu '1'ncl 
desfiles de prendas exclusivas de empresas textiles internacionales, particip& 
ferias y eventos internacionales en los que se comercializan productos de origen 
además del diseño de una página web, etc. 

En este escenario, se propiciará también, por parte de las organizaciones de gana 
usuarios, la difusión y prospección de nuevos mercados consumidores de fibra 
y de origen étnico, haciendo uso de las herramientas puestas a disposición por 
entes abocados al desarrollo del comercio internacional, como Pro Chile, a través c 
programas de Promoción de Exportaciones, que contemplan el apoyo a todas las fa 
posicionamiento en nuevos -mercados: prospección, penetración, y permanencia. 

n debidamente encausadas y monitoreadas de 
e será definida por medio de una consultoría 
o del mercado, opinión de expertos textiles, 

ras, la cual ha sido programada para diciembre 
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Identificación Hitos y sus indicadores 

Como misión central de la propuesta de Proyecto actual se plantea la búsqueda de la 
gestión autónoma por parte de las Unidades Productivas del manejo de la vicuña, 
considerando todos los aspectos de la cadena productiva en forma integrada. 

Esto significa un proceso paulatino de adquisición de las capacidades para ejecutar las 
tareas propias del quehacer de esta actividad, asumiendo de paso los usuarios la 
responsabilidad que ello implica. 

Esta uapropibilid'ad gradual del proyecto como tal por parle de las comunidades objetivo, 
podrá ser consignada a través de la verificación de eventos de progreso identificados 
como hitos. A continuación, se describen los eventos considerados más relevantes para 	 a Sup 

cada objetivo específico, sin ser excluyentes, junto a algunos indicadores de verificaciór»: 
de acuerdo a una secuencia temporal lógica. 	

E1QÑAI/ TAA.APACJ 

D)CCON 

Año 2002 

Noviembre 
• Financiamiento parcial faenas de captura y esquila (Objetivos 0  O) 

Indicadores: 
- Asunción costos asociados a flota vehicular empleada (combustible, mantención) 
- Compra de utensilios de: - esquila (peines, cortantes, lijas) 

- manejo productivo (balanza electrónica para ganado)

riflíT(iR 'g 

Año 2003
OE 

Semestre 1 
• Formalización Unidades Productivas (Objetivo O) 

Indicadores: 
- Evaluación organizacional, socio-cultural de los grupos usuarios  
- Identificación figura de formalización adecuada para cada Unidad  
- Creación de figura con personalidad jurídica (p.e., Sociedad de Hecho)	 O 
- Iniciación de actividades ante el SIl  
- Obtención de talonario de factura para exportación 

Agosto 
• Asunción responsabilidad en planificación de la temporada anual de cap tur,a- T1A 

(Objetivos OyO)  
Indicadores: 

- Comprensión de los requerimientos administrativos involucrados 	 - 
- Obtención de permisc 	 es SAG y CONAF (en SI'LASPE) para captura de 	 -	 \' 

vicuñas silvestre%	 &ila y liberación  
- Presentación pçesta técnica eG y CONAF para la captura (sistema silvestre) y 

esquila	 \\ 
- Coordinación rrarrealkzri Z squila a nivel Usuarios-lnstitucionalidad 

V
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Año 2003 (continuación) 

Semestre 2 
• Denominación de origen fibra de vicuña chilena (Objetivo O) 

Indicadores-
Análisis requisitos para la denominación 

- Evaluación beneficios comerciales de ésta 
- Inscripción nuevo código arancelario 

••	 -. 

Año 2004
6O Sup 

Semestre 1 
• Capacidad autónoma de gestión comercial (Objetivos 0  O)	 R CON 

Indicadores:	
A TAIAPA 

- Evaluación posibilidades de comercialización actuales y futuras 
- Determinación estrategia comercial mancomunada entre Unidades productivas	 A

- Definición dirigencias al interior de las Unidades para conformar comité representativoÓ 
- Firma de Acuerdos comerciales inter unidades 	 x 

- Catastro de potenciales compradores de fibra en sus distintos estados 
- Definición persona-nexo entre los productores y los potenciales clientes 

- Evaluación necesidad de servicios idiomáticos 
- Creación lazos comunicacionales con potenciales clientes .#,.. r 

- Firma de Convenios comerciales con empresas textileras nacionales/internacionales fr 
Semestre 2	 T. 

• Formalización de Instancia organizacional intergrupal (Objetivo O) 
Indicadores:	 y

- Definición necesidades comunes de la organización de productores 
- Distinción perfiles humanos para conformación de la dirigencia 
- Evaluación capacidades actuales y definición de mecanismos para potenci	

Po
- Aplicación mecanismos de potenciación 
- Selección equipo humano para conformar la dirección del conglomerad 
- Inscripción como Federación de Productores de Fibra de Vicuña, p.e. 	 * 0 1	 T U R •

- Establecimiento de local sede de la organización 
- habilitación bodega	 1. EG

- habilitación sala de tratamiento de la fibra 
- inauguración sala de exhibición para clientes y público general  

&f 
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Año 2005 

Febrero 
• Traspaso de la ejecución del Proyecto a la Instancia organizacional intergrupal: 

"apropiabHidad" (Objetivo O) 
Indicadores: 

- Comprensión de la asunción de la gestión del sistema productivo 
- Asignación responsabilidades contractuales 
- Firma Convenio de traspaso Instancia-FIA-CONAF para ejecución período final 
- AdministcióCtfondos de terceros por parte de CONAF para cubrir gastos operación 
- Auditacián y evaluación de la autogestión de los ganaderos por parte de FIA-CONAF

T o Su' 
,7 sf 

Octubre  
Financiamiento total faenas de captura y esquila (Objetivos 0  @)	 ÑIRENAVP.APACA 

Indicadores:	 ¡II _-

Asunción costos asociados a: - flota vehicular empleada (combustible, mantención 
- personal especializado en captura y esquila 	 '	 EV» 

Compra de:	 - utensilios de esquila (peines, cortantes, lijas,) 	 L/ 
- equipos de faena (máquina esquiladora, motor generador) 
- insumos de manejo (crotales, maquina crotalera, botiquín, balanza 
— electrónica para fibra) 

Contratación asesoría agronómica y veterinaria 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del 
orovecto	 '.•	 •	 •. 1 

Objetivo	 Actividad	 Descripción	 Fecha	 Fecha 
Especif. N°	 N°	 Inicio	 Término 

Etapa 1: Evaluación de) nivel de desarrollo de las U.P. 

"	 Objetivo 1: Gestión organizacional y comercial 

Línea de acción 1: realización de estudios que 
analicen y sugieran el comportamiento del 
mercado. 7 ¿ 

1• 

f • 
1 Estudio de apoyo a la sistematización para Noviembre Dicierite 

1 resolver e identificar problemas en la 2002 2002 * 
comercialización y postura de la fibra en los 
mercados nacionales e internacionales: (12 áreas 
de análisis: mv. del potencial mercado, de la 
participación, de la imagen, características, 
análisis de ventas, de proyección, tendencias, de 
segmentación, del producto, precios, promoción y 
distribución)  

1 2 Traspaso de información a beneficiarios del Diciembre Diciembre 
estudio mencionado. 2002 2002

1 
1 3 Factibilidad de obtener ingresos complementarios Noviembre Diciembf 

a través del desarrollo de actividades turisticas 2002 2002J 
durante las faenas de la U.P. 

1 4 Apoyo técnico y capacitación sobre el ámbito Noviembre Diciembre\ 
legal de la comercialización internacional 2002 2002 

1 5 Linea acción 2: Evaluación y fortalecimiento Diciembre ,Ø' 
de las unidades productivas como 2002 Y 
organizaciones comerciales. 
•	 Diagnóstico del nivel de apropiación de los '0	 1 

conocimientos técnicos 
•	 Consolidación conocimientos de manejo en 0,7 de 

cautiverio y silvestría. 
•	 Nivelación conocimientos administrativos y  

contables  
X)NAD1 •	 Curso de capacitación para el equipo técnico 
FÇICIN en gestión comercial. 

•	 Evaluación de los principales problemas de  
las U.P.  

•	 Fortalecimiento de la organización intra e 
intergrupal. .-'-O--'• 	 P0/1iir__

6 Evaluación de dispositivos culturales, familiares e 
individuales que afectan el fortalecimiento de la 
organizaciónproductiva(TalleryCharla) _ 

1 7 Evaluación de mecanismos psicológicos que Noviembre Diciembre
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afectan el comportamiento grupal (Taller y charla) 2002 2002 

1 8 Implementar estrategias de resolución de Noviembre Noviembre  
conflictos 2002 2002 

1 9 Desarrollar estrategias de afrontamiento grupa¡ Noviembre Noviembre 

________________________________________ 2002 2002 

1 10 Implementar estrategias de negociación colectiva Noviembre Noviembre 
2002 2002 

1 11 Estrategias de asociatividad ¡ntergrupal y entre Diciembre Diciembre 
Unidades Productivas 2002 2002 

Objetivo 2: Fortalecer manejo técnico productivo 

Línea acción 1: Fortalecer el manejo en 
silvestna. 
Seguimiento y financiamiento parcial 
Unidades actuales: Lagunillas y Suare.  

2 12 Arreo y captura - gestión administrativa Noviembre Nô íp^nbrBlp 
2002 (OM 

2 13 Protocolos de manipulación vicuñas: Sujeción Noviembre Noembre 
animales, Identificación individual, Mediciones 2002 202	 E, 
corporales, Esquila, Necropsia y disposición 	

, 
animales muertos  

2 14 Evaluación productividad de la pradera Diciembre Diciem 
2002 2002 

2 15 Captura y esquila en ambas Lagunillas y Sunre Noviembre Noviembre J 2002 2002 

2 16 Identificación individuos y registro variables Noviembre Noviembre 
productivas 2002 2002 4. 

2 17 Manejo san itario Noviembre Noviernbf 
2002 2002 i , 

2 18 Acondicionamiento y acopio de la fibra Noviembre Diciembre 
2002 2002 

2 19 Monitoreo de la conducta poblacional Noviembre Diciembre 
2002 

2 20 Identificación de sitios potenciales para el Diciembre 
manejo en todo el territorio de distribución: 	 , 2002 02 
Variables biofísicas, administrativas, jurídicas, 
técnicas, económicas (rentabilidad).
Línea acción 2: Fortalecer el manejo en 

\ corrales extensivos. ile 
ONr\ 1	 \ a. Financiamiento y acompañamiento 

F	 r)r Unidades nuevas: Cculicculine, Liman(, 
Fi C A Colchane.  

21 Establecimiento nuevos corrales: Cercado Noviermbre ciemb re, ., 
perirnetral, Subdivisiones internas, Corrales de 2002 002 

o manejo 

/2 22 Manejo reproductivo Noviembre Diciembre 
2002 

/	 2 23 Captura y esquila Noviembre No'
	

fbre 
2002 2bQ4 

2 24 Manejo sanitario	 0 Noviembre Noviembre 
2002 2002 

2 25 Identificación individuos y registro variables 	 g Noviembre Diciembre 
productivas 2002 2002
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b. Seguimiento y financiamiento parcial 
Unidad actual: Ankara.  

2 26 Manejo reproductivo Noviembre Noviembre 
2002 2002 

2 27 Captura y esquila Noviembre Noviembre 
1 2002 2002 

2 28 Manejo sanitario 	 / Noviembre Noviembre 
2002 2002 

2 29 Identificación individuos y registro variables Noviembre Diciembre 
productivas	 1 2002 2002 

.	 • Línea acción 3: Aplicación y redefinición 
directrices y metodologias de manejo ambos 
sistemas.  

2 30 Protocolos de manipulación vicuñas; Se agrega Noviembre Diciembr 
Castración, Extracción animales 2002 200Ç 

2 31 Evaluación productividad de la pradera Diciembre Dicier 1 2002 2qÓ21 
2 32 Manejo de la pradera/alimenticio Diciembre Dicirbre 

2002 20 
2 33 Identificación de sitios potenciales para el Diciembre Diciei'rjte 

manejo en todo el territorio de distribución; 2002 200 
Variables biofísicas, administrativas, jurídicas, 

Objetivo 3: Posicionar la fibra de vicuña 

Línea de Acción 1: Difusión y marketing de la 
fibra de vicuña y posibles productos 
confeccionados con ella. 

3 34 Reuniones para determinar técnicas de difusión Noviembre Diciembr 
con beneficiarios. 2002 2002k.-;',. 

3 35 Documentar para su difusión las técnicas de Noviembre Diciembr-
capturas, esquilas como tradiciones aymarás. 2002 2002== 

3 36 Difusión y promoción de actividades técnicas Noviembre /ftfe br 
como comerciales. 2002 2 

3 .....37 Gestión para el apoyo de obtención de recursos Noviembre ticie	 re 
para conseguir la Denominación de Origen de 2002 ticac/\

Fibra de Vicuña" de

^F R
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2003 

Objetivo	 Actividad Descripción	 Fecha	 Fecha 
1 Especif. N Inicio	 Término 

Etapa 11: intervención en la organización. 

4...	 Objetivo 1: Gestión organizacional y comercial 

Línea de acción 1: realización de estudios 
que analicen y sugieran el comportamiento , 
del mercado. 

1 38 Creación de actividades productivas Enero 2003 Marzo 
complementarias (turismo)

r1,11 
1 39 Desarrollo de estrategias para fortalecimiento y Enero 2003 Abril 

permanencia en el mercado a través de) tiempo. 

1 40 Estructuración legal del diseño de bases de Enero 2003 Febrero 
licitación en el mercado nacional e internacional 2003 

1 41 Talleres de Transferencia de conocimientos a Abril 2003 Mayo 200) Ç 
beneficiarios sobre los ámbitos legales. 

1 42 Análisis de políticas nacionales e Abril 2003 Junio 2Q03 
internacionales con respecto a la fibra de  
vicuña. 

1 43 Evaluación del estatus de producto suntuario de Marzo 2003 AbSIO 
la Fibra de Vicuña Chilena  
Línea acción 2: Evaluación y fortalecimiento  
de las unidades productivas como (' 
organizaciones comerciales.  

1 44 Entrega de insumos de tipos de organizaciones Enero 2003 
1 45 Capacitación de organizaciones comerciales 	 * Marzo 203 Marze 
1 46 Entrega insumos de administración - contable Abril 2003 Abri2003 -. 
1 47 Traspaso conocimientos básicos de tributación Mayo 2003 Mayo 203 
1 48 Seguimiento de unidades antiguas como ente Enero 2003 Dicieje 

comercializador  200 
1 49 Traspaso de experiencia de unidades Junio 2003 Se ptí -' 

comerciales actuales a nuevas
'

mbre 
 2OO 

50 Nivelación de conocimientos administrativo - Marzo 2003 Mayo	 3 
contables unidades actuales y nuevas  

1 \51 Tramitación de inicio de actividades Junio 2003 Agosto" 
_________ 2003 

Aprender a usar ta información y el Marzo 2003 Marzo 2003 
conocimiento para dirigir organizacionales  

1 3 Habilidades interpersonales y comunicacionales Abril 2003 Abril 2003 
para la gestión organizacional

/7. fi 
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u 
\_	 ç



3: 

P

!	 . 

a 
a 
a 
a 
a 
u 
a 
1 
a 
a 
u 
a 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
u 
a 
1 
1 
u 
a 
u 
a

1 54 Participación grupa¡ y mecanismos de Mayo 2003 Mayo 2003 
delegación y representatividad comunitaria 

1 55 Formación de liderazgo organizacional Mayo 2003 Julio 2003 
1 56 Creación de equipos de trabajo Mayo 2003 Mayo 2003 
1 57 Planificación estratégica Junio 2003 Junio 2003 
1 58 Desarrollo de competencias organizacionales Julio Julio 

para la autogestión (Charla) 2003 2003 
1 59 Consultoría en Asesoría Jurídica para la Julio 2003 Julio 2003 

organización comercial.  
1 60 Taller: Creación de un sistema de información Julio 2003 Julio 2003 

de datos.de mercado.  
1 61 Taller: La comunicación en las organizaciones. Julio 2003 Julio 2003 
1 62 Taller: Diseño y estructura organizacional para Agosto Agosto 

la autogestión productiva y comercia' 2003 2003 
1 63 Taller alternativas estratégicas de venta y Agosto2003 Agost9 

comercialización de la fibra. 20i 
1 64 Taller: Clima organizacional en las unidades Septiembre Septrrep 

productivas 2003  
1 65 Taller. Cultura y cambio organizacional en las Octubre 0 re 

empresas productivas y comerciales 2003 
1 66 Charla: Factibilidad de implementar la Agosto Agtç 

asociatividad de las U. P. 2003 20O4b 

Objetivo 2: Fortalecer manejo técnico productivo 

Línea acción 1: Fortalecer el manejo en 
silvestria autofinanciado: LaguniHas y Surire.  

2 67 Arreo y captura - gestión administrativa Julio 2003 Julio 209P 
efectuada por usuarios. 

2 68 Evaluación productividad de la pradera Septiembre Diciembre 
2003 2003 

2 69 Captura y esquila en las Unidades Octubre Octub'çe 
2003 2003 

2 70 Identificación individuos y registro variables Octubre Octubre	 ' 
productivas 2003 03 

2 71 Manejo sanitario Octubre 
2003 2003 

2 72 Acondicionamiento y acopio de la fibra Octubre (( • 2003 2003 
2 73 Monitoreo de la conducta poblacional Octubre ' Noviembre 

2003 dI 
Línea acción 2: Fortalecer el manejo 
autofinanciado en corrales extensivos:  
Ankara, Liman¡, Cculicculine y Coichane.  

2 74 Manejo reproductivo Agosto Dicirbre
LIn 2003 24Ç13

\ 1
CIó7% Captura y esquila en las Unidades Octubre Ocbre rVI, o- _______________________________________ 2003 203 

2 \76 Z. Manejo sanitario Octubre Octub'? JJ 
tFD1

1 2003 2003 
2 Jdentificación individuos y registro variables Octubre Octubre 

A Í A 'froductivas 2003 2003 
\	 . Línea acción 3: Aplicación y redefinición 

\F)'. ," directrices y metodologías de manejo _________

/ 
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2 78 Evaluación productividad de la pradera Septiembre Diciembre 
2003 2003 

2 79 Manejo de la pradera(alimenticio Septiembre Diciembre 
2003 2003 

Objetivo 3: Posicionar la fibra de vicuña 

Línea de Acción 1: Difusión y marketing de 
la fibra de vicuña y posibles productos 
confeccionados con ella. 

3 80 Destile exclusivo de prendas de fibra de vicuña. Julio 2003 Julio 2003 
3 81 Diseños de pautas de postulación de proyectos Marzo 2003 Marzo 2003 

para ayuda de fortalecimientos y mejoramiento 
empresarial. 

3 82 Reuniones con beneficiarios tema difusión y Abril 2003 Mayo 2003 
promoción. 

3 83 Capacitación para ayuda de búsqueda de Mayo2003 Mayo 2003 
nuevas fuentes de financiamiento micro 
empresarial. 

3 84 Participación en eventos internacionales en las Enero 2003 Diciembre 
cuales se comercialicen productos étnicos 1 2003 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adiuntar Carta Gantt mensualIf1 ruin.rn 

AÑO 
Objetivo	 Actividad	 Descripción	 Fecha	 Fecha 

1 Especif. N. 1	 Inicio	 Término 

Etapa lii: Traspaso de roles entre equipo técnico y actores internos de las U.P. 

Objetivo 1: Gestión organizacional y comercial 

Linea acción 2: Evaluación y fortalecimiento 
de las unidades productivas como 
organizaciones comerciales.  

1 85 Formalizar una asociación con fines de lucro Enero 2004 Agosto 
para la agrupación de las U.P. de fibra de 2004	 d 
vicuña.  

1 86 Taller: Aprender a buscar información respecto Marzo 2004 Marzo 2) 
de instituciones que apoyen y mejoren la 
organización comercial. 1 

1 87 Taller: Desarrollo de una visión y misión Abril 2004 Abril 24 
organizacional en las unidades productivas  

1 88 Taller: Procesos motivacionales en las faenas Mayo2004 Mayo 20n-)-C,- , 
productivas, organizativas y comerciales  

1 89 Asesoría Jurídica para la asociación con fines Junio 2004 Julio 2004 
de lucro  

1 90 Taller. Análisis y descripción de cargos Mayo 2004 Mayo 2004 
1 91 Taller: La toma de decisiones en la Mayo 2004 Mayo 2004 

organización 
1 92 Fortalecer las unidades productivas en micro - Marzo 2004 Octubre 

empresas para cánones comerciales  2004J 
1 93 Capacitación gestión empresarial Marzo 2004 Mayo 2dQ4 
1 94 Capacitación gestión venta Marzo 2004 Mayo 2004 
1 95 Capacitación gestión marketing Marzo 2004 Mayo 2004' 
1 96 Capacitación mantención en el mercado Marzo 2004 Mayo 2004. 
1 97 Desarrollo de una visión y misión comercial Junio 2004 Ç4J 
1 98 Liderazgo comercial de las organizaciones Junio 2004 ___________ 
1 99 Apoyo organizacional para la asociatividad de Enero 2004 ctufe— 

unidades productivas 2tic*fi : r 
1 100 Desarrollo y aplicación de técnicas de gestión Marzo 2004 Agf7 

comercial en las organizaciones  \N294J 
1 101 Organigrama estructural de organización y Marzo 2004 

comercial  
1

_______ 
102 Implementación de un sistema administrativo en Marzo 2004 

las organización productoras  ______
Aplicación de técnicas y gestiones Marzo 2004 Ma	 206k 
Comerciales 0 

'	 1 i"\\ Factibilidad de asociación con artesanas para Agosto \eptior 'N 
confección de productos. 2004 \0p 

1
AA io$ Marcha en blanca de participantes en capturas y Marzo 2004 Novin .a. " 

esquila (actividades turísticas asociadas)  2004 

1 1J/
Búsqueda de organismos (CORFO, FOSIS, etc) Marzo 2004 Julio 2004 
para el apoyo y mejoramiento de micro -

7•t'• 
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empresas 
1 107 Preparación de las unidades productivas para Marzo 2004 Abril 2004 

que se gestionen autónomamente y formalicen 
una organización de acuerdo a sus intereses 
productivos y comerciales.  

1 108 Este periodo consiste en 6 reuniones y 4 Marzo Abril 
charlas de aclaración del cambio de roles 2004 2004 
necesario para que ellos pasen a desarrollar las 
iniciativas organizacionales como U. P. y como 
asociación en el próximo periodo que sigue. El 

.-	 .
 

staff asesora y guía respecto de los pasos que 
sean necesario para que se organicen 
autónomamente.  

1 109 Se asesora a las unidades productivas a través Mayo 2004 Diciembre 
de la programación de 2 reuniones mensuales 2004 
durante este período, no obstante más 
reuniones si fuese necesario y solicitado por los 
interesados.  

1 110 La labor del equipo técnico es apoyar y asesorar Junio 2004 
las iniciativas organizacionales de las U. P. 12004 
como asociación e individualmente.  

1 111 Se fijarán acuerdos y compromisos entre los Mayo FrerR 
involucrados a través de la agendización de 2004 
actividades que sean pertinentes para el logro 

autónoma.  

Objetivo 2: Fortalecer manejo técnico productivo 

Línea acción 1: Fortalecer el manejo en 

silvestría autofinanciado: Lagunillas y Surire.  
2 112 Evaluación productividad de la pradera Septiembre Diciembre 

2004 2004 
2 113 Captura y esquila en las Unidades Octubre Octubre 

2004 2004 
2 114 Identificación individuos y registro variables Octubre Octubre 

productivas 2004 
2 115 Manejo sanitario Octubre 

2004	 / 2004& 
2 116 Acondicionamiento y acopio de la fibra Octubre OciíI' 

2004 2 
2 117 Monitoreo de la conducta poblacional Octubre re 

2004 ... 
Linea acción 2: Fortalecer el manejo 
autofinanciado en corrales extensivos: fj 
Ankara, Liman¡, Cculicculine y Coichane.  

•;-; 118 Captura y esquila en las Unidades Octubre Çctubre 
'1

 2004 04 
,	 2 11SIK Manejo sanitario Octubre Otv 

2004 2004'— 
)! Identificación individuos y registro variables Octubre Octubre 

A \ /J productivas 2004 2004 
Línea acción 3: Aplicación directrices y 

,	 ) metodologías de manejo
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2 121 Evaluación productividad de la pradera Septiembr Diciembre 
e 2004 2004 

2 122 Manejo de la praderalalimenticio Septiembr Diciembre 
e 2004 2004 

Objetivo 3: Posicionar la fibra de vicuña 

Linea de Acción 1: Difusión y marketing de 
La fibra de vicuña y posibles productos 
confeccionados con ella. 

...	 '. 

3 123 Participación en eventos internacionales Marzo 2004 Diciembre 
2004 

3 124 Campaña publicitaria del producto Julio 2004 Octubre 204 
3 125 Postulación a proyectos de Prospección de Mayo 2004 Julio 2004 

Mercado para ProChile, para una producción 
con valor agregado 

3 126 Difusión local de los resultados de la Septiembre Noviembre 
prospección de mercado 2004 2004 

3 127 Difusión nacional e internacional de las Julio 2004 Diciembre 
características de producción  2004

lo 
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1 
Objetivo	 Activida Descripción	 Fecha	 Fecha 
Especif.	 d N° Inicio	 Término 

No

Etapa V: Evaluación del nivel alcanzado por la organización luego de traspaso. 

128 •	 Nivel de manejo de vicuñas en cada U.P. Febrero Junio 
•	 Nivel de competencias gerenciales de 2005 2005 

cada U.P 
•	 Nivel de organización de las unidades  productivas como asociación productiva 

y comercial R 
((O 

Etapa VI: Consolidación de conocimientos aprendidos. 

129 •	 Perspectivas futuras de las unidades Junio Agosto' 
productivas como organización 2005 2005 
productiva y comercial  

130 •	 Término de proyecto Octubre Octi 
2005 20
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

11.1. Resultados esperados por objetivo 
Obj. Esp.	 Resultado	 Indicador	 Meta	 Parcial 

N°  	 Final	 Meta	 Plazo 

1.	 Organizaciones 4 unidades	 Unidades	 Unidades con 2004 
estructuradas y funcionando de	 insertas	 las 
preparadas para la manera	 autonomamen-te	 herramientas 
gesón comercial .. independiente	 en el mercado	 necesarias 
autónoma	 - para la 

inserción en 
el mercado  

2.	 Líderes de las 10 líderes de los	 Unidades	 Unidades
NO 

unidades
grupos	 lideradas por	 identifican Di  

capacitados para capacitados	 drigentes	 claramente r.--R Gj )NLL 

administrar y capacitados	 sus 
gestionar las necesidades 
unidades productivas   de asesorías 

3.	 Unidades 4 unidades con	 Unidades con un	 Unidades 24. 

sustentables un sistema	 sistema contable	 organizaciona 
organizacional y administrativo	 y organizacional	 1-mente 
comercialmente optimo y	 optimo e	 fuertes 

funcionando	 independiente  
1.	 Fortalecimiento del Habilidad de la	 100% de las	 Cofinanciarnie 2004 

manejo productivo Unidad	 Unidades	 nto de al 
en condiciones de Productiva para	 Productivas	 menos 50% L4 

silvestría producir fibra en	 del costo 
forma estable y	 operativo de 
autónoma	 las faenas de t, w.:	 EGi 

captura y 
esquila •2.. 

2 
2.	 Fortalecimiento del Habilidad de la	 100% de las	 Cofinanciamie 2004 

manejo productivo Unidad	 Unidades	 nto de al 
en condiciones de Productiva para	 Productivas	 menos 50% -- 
semi -cautiverio producir fibra en	 del costo YC forma estable y	 operativo de 

autónoma	 las faenas dd 
1

CJ 

captura y	 \ .

71a 
esquila  

1.	 Ventajas Fibra de vicuña	 Producto de	 Valoración de d 
comparativas de la chilena con	 calidad y con	 las 
fibra de vicuña Denominación de	 identidad	 característica 
chilena identificadas Origen	 s de la fibra 

de vicuña 
chilena  

-- .
¿.	 vicuña

- 
60% de la	 Fibra de vicuña	 Mercado 2003 

7/'.. chilei serta en el producción anual	 chilena	 internacional 
•. 1qerca de fibra con	 demandada por	 conoce la 

mercado	 el mercado	 oferta de fibra 

• comprador	 internacional	 chilena
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3.	 El producto fibra Características Valor de la fibra Demanda de 2004 

vicuña chilena 
valorada

de la producción 
de ta fibra de

chilena aumenta 
debido a sus

fibra chilena 
aumenta.

.'. 
y O 

internacionalmente vicuña chilena ventajas 
por sus ventajas reconocida en el comparativas 
comparativas mercado 

internacional

'o 
/	 ...	 '.,

mr. Ton 

-ro 
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: Resultadosiesperados por actividad

Obj. Acti Resultado Indicador Meta	 Par  
Esp y. 

N° N°  Final	 Meta  
Línea de acción 1: 
realización de 
estudios que 
analicen y sugieran

- 

el comportamiento 
del mercado. 01 RE CC 

Estudio de apoyo a la
REGJONAL 

sistematización para 
resolver e identificar PR R 

problemas en la SER vC 

comercialización y postura 
de la fibra en los mercados 
nacionales e 
internacionales: (12 áreas Documento Documento	 Documento 
de análisis	 mv. del final cumple todos los	 final

Dic. 2002 
potencial mercado, de la requisitos técnicos 
participación, de la 
imagen, características,

(análisis de ventas, de DIRETO 
proyección, tendencias, de GIOJ, 
segmentación, del \. 
producto, precios, 
promoción y distribución)  
Traspaso de información a Listado de 

2 beneficiarios del estudio asistentes 3 reuniones	 2 reuniones 
mencionado 
Factibilidad de obtener Propuesta Evaluacign D ! 
ingresos complementarios técnica de

.	 ..	 .	 . Factibilidad de 	 técnica d 
a través del desarrollo de actividad generar	 los 

3 actividades turísticas turística actividades	 potenciales 
durante las faenas de la complementan turísticas	 productivos 
U.P. a turísticos 

Apoyo técnico y 4 reuniones, 

4
capacitación sobre el 
ámbito legal de la listado de 4 reuniones	 2 reuniones Dic. 2002 
.cmrcialización asistencia y 

material  in	 onal

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
1

Y c/ 7 

APACA 

5,21 jj 

211 
j	 si 

Vi 



Línea acción 2: 	 \ 

Evaluación y 
fortalecimiento de las 
unidades productivas 
como organizaciones 
comerciales. 

Diagnóstico del nivel 
de apropiación de los 
conocimientos 
técnicos 

.•	 .Consolidación 	 - Documento	 6 unidades 
conocimientos de	 6 unidades 

informe final,	 diagnósticad 
manejo en cautiverio	 material, listado	 diagnósticadas y as ' 

de asistentes,	 evaluadas D^ 
•	 Nivelación	 4 unidades (7, conocimientos	

capacitaciones	 capacitadas	
4 unidades

RE 	 Al^ realizadas	 capacitadas 
administrativos y  

b	
IlMA 

contables 
•	 Curso de capacitación	 - -	 -

'° 

para el equipo técnico	 \  
en gestión comercial. 

•	 Evaluación de los	 - 
principales problemas	 - 
de las U. P. 

•	 Fortalecimiento de la 
organización intra e 
intergrupal.  

Evaluación de dispositivos	 Informe de	
t 

culturales, familiares e ,	 ' 
individuales que afectan el 	

evaluación	 6 unidades	 4 unidades	 Diciebr- - 
6	 listado de fortalecimiento de la 	 intervenidas	 intervenidas	 e 20O 

organización productiva 	
asistentes,
material 

(Taller y Charla)  
Evaluación de	 informe de

if 

mecanismos psicológicos	 evaluación, 6 unidades	 4 ni	 &S 
7	 que afectan el 	 listado de	 intervenidas	 tr aba

 - ? 
comportamiento grupa¡ 	 asistentes, 
(Taller y charla)	 material  

Implementar estrategias 	 Estrategias por	 6 estrategias	 4 
8	 de resolución de conflictos	 Unidad	 creadas	 estrategias 

Desarrollar estrategias de	 Estrategias por	 6 estrategias	 4	 Diciembr 
afrontamiento grupal 	 unidad	 creadas	 estrategias	 e 2002 

10	 lmpr1ntar estrategias	 Estrategias por	 6 estrategias	 4	 Diciembr 
de ne'ación colectiva	 unidad	 creadas	 estrategias	 e 2002 

___ ____ r4\ 
tEtr'eis de 

l-	

asociídad intergrupal y	 Estrategia de	 Unidades	 3 unidades	 Diciembr 
entr//	 Asociatividad	 asociadas	 asociadas	 e 2002 
LirMdes Productivas
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TI 

r 
t Emisión de los permisos Resolución Obtención de los Idem Dic. 

correspondientes para el exenta del SAG permisos para el 2002 
2 12 Arreo y captura Arreo y Captura en 

silvestría. Firmas 
Res. Ex. SAG  

Protocolos de Boletín técnico Protocolos de Tres áreas Dic. 
manipulación vicuñas manipulación descritas y 2002 
según validación métodos vicuñas: Sujeción en trámite 
y equipo de trabajo animales, de 
actuales Identificación publicación / , 

2 13 -..	 . individual, , 
Mediciones /r R 

corporales,
fo Iz 

Esquila, Necropsia 
y disposición ,	 El 

animales muertos ____ 
Evaluación productividad Informe Informe Idem Novi 
de la pradera elaborado por describiendo el re 

contraparte trabajo de las 2002 
2 14 tema praderas contraparte con 

usuarios para 
mejorar nivel de 
producción forraje  

Captura y esquila en Kilos de fibra 46 Kg en 2002 50% Noviem 
2 15 ambas Lagunillas y Surire cosechados _  re 2002 

Identificación individuos y Número de Identificación y 50% Npíeñib 
registro variables crotates usados registro 230 rei2oO 

2 16 productivas en animales vicuñas 
nuevos y \v1. 
reposición de 
antiguos  

Manejo sanitario Número de Todos tratados 50% 
animales con antiparasitario , jOca 

2 17 tratados de amplio espectro 
y vitaminas  

Acondicionamiento y Kilos de fibra 46 Kg de fibra 50% ÑMØ' 
2 18 acopio de la fibra producida predescerdada  

Monitoreo de la conducta Informes de Informes de Idem 4yiemb 
poblacional gestión terreno 

describiendo 20O2/ 
2 19 salidas y registro 

de censos locales 
y número de 
animales muertos  

Identificación de sitios Informes Informes de Idem Noylj' 
potenciales para el manejo técnicos terreno / ? 
nodo e( territorio de describiendo 

2/ dibución: Variables factibilidad de 
' bios'	 -	 s, administrativas, instalar módulos 

, jurídic	 técnicas, en los diferentes O 

is	 rentabilidad,  sectores

1Gb

ANAPA 

 PAIS 

J 
TO2f 
.i/LI *

4 

GOBIERNO DE CHILE 
'.	 MINI)ACONIAKA I, 

INNOVACION A6K'dQA

Página 
Número	 -.. -- -



ri 

Página 
Número COII[RNO DE CF-fiLE 

'	 ?IINIJACK)NVARA 
INNOVACIÚN A&KAÑ

Establecimiento nuevos Planos con 3 planos Un plano Dic. 
corrales: Cercado diseño interno demostrativos del 2002 

2 21 peFimetra(, Subdivisiones corrales de diseño interno 
internas, Corrales de manejo corrales de 
manejo  semicautiverio  
Manejo reproductivo Hembras Todas las hembras Ecografia a Dic. 2002 

ecografiadas adultas las hembras 
ecografiadas de una 

2 22 familia en 
particular 
control  

Captura y esquila Kilos de fibra 12 Kg en 2002 50% Noviemb 
2 23 cosechados  re 2002 

Manejo sanitario Número de Todos tratados 50% Noviemb 
animales con antiparasitario re 2002 

2 24 tratados de amplio espectro 
y vitaminas  

Identificación individuos y Número de Identificación y 50% Noviemb 
registro variables crotales usados registro 230 re 2002 
productivas en animales vicuñas 

2 25 nuevos y 
reposición de 
antiguos  

Manejo reproductivo Hembras Todas las hembras Ecografia a Dic.2002 
Ankara ecografiadas adultas las hembras 

ecografiadas de una 
2 26 familia en 

particular 
control plfl 

Captura y esquila Ankara Kilos de fibra 12 Kg en 2002 50% Nviernb 
2 27 cosechados  re,2002 

Manejo sanitario Número de Todos tratados 50% Novmb/ 
animales con antiparasitario re 2002 

2 28 tratados de amplio espectro 
y vitaminas 6n N 

Identificación individuos y Número de Identificación y 50%	 //Ç Y4 oviemb 
registro variables crotales usados registro 190 (( r	

i 

productivas en animales vicuñas . 
2 29 nuevos y 

reposición de de	 la 

antiguos  
Protocolos de Boletín técnico Protocolos de Un área Dic. 
manipulación vicuñas: Se manipulación descrita y en 2002/ 
agrega Castración, vicuñas: trámite de ( 

xtracción animales Castración y publicación 
2 .

extracción con 
miras a quitar 

jf presión sobre 
ff, u1 -	 r

pradera

Tr 

FO 

{JF CI 

CA

H ".7 

,l,	 T 
\.C$O 
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Evaluación productividad Informe Informe Idem Noviemb 
de la pradera elaborado por describiendo el re 

contraparte trabajo de las 2002 
2 31 tema praderas contraparte con 

usuarios para 
mejorar nivel de 
producción forraje  

Manejo de Ja Instalación Ensayos de Ensayos de Noviemb 
pradera/alimenticio parcelas de mejora en cada mejora en re 2002 

manejo para sitio de manejo en un sitio 
2 32 mejorar cautividad 

eficiencia 
productiva  

Identificación de sitios Informes Informes de Idem Noviemb 
potenciales para el manejo técnicos terreno re 
en todo el territorio de describiendo 2002 

2 33 distribución: Variables factibilidad de 
biofísicas, administrativas, instalar módulos  
jurídicas, técnicas, en los diferentes 
económicas (rentabilidad)  sectores  
Línea de Acción 1: 
Difusión y marketing de 
la fibra de vicuña 
posibles productos 
confeccionados con ella. 

Reuniones para N° de 3 2 DicQO2 
determinar técnicas de reuniones y 

3 difusión con beneficiarios, listado de 
asistentes  

Documentar 	 para	 su Documento 1 video 1 video Dicie'mbr 
difusión	 las	 técnicas	 de editados promocional \2O02( 

3 35 capturas,	 esquilas	 como (material 
tradiciones aymarás. gráfico) 

Difusión y promoción de Material de 2 notas en diarios 5 notas er// ciemby 
actividades técnicas como difusión nacionales y 5 en diarios	 (1 C 

II
e2U0 

V 3 36 comerciales. locales locales

j

IRE1 

Gestión para el apoyo de Informes de Financiamiento 70% del il 
obtención de recursos gestión para el proceso de financieamie 
paraciseg.iira obtención de la nto obtenido 

3 37 denominación de 
4-In de la Fc\1e origen 
/ ,Vicuña" co

S 

[CCIOy 
jA 

Diseño técnico 

óndeØdes 

i de actividad 2 unidades con 1 unidad	 ( Ma 
1 38 o co	 pl ementarias (turismo) turística servicios turísticos imptement9 2003 

Material gráfico implementados da  
y de difusión

/ 
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Desarrollo de estrategias 
para fortalecimiento ' Documento Estrategia de Estrategia Abril 

1 39 permanencia en el estrategia fortalecimiento diseñada 2003 
mercado a través del implementada 
tiempo.  
Estructuración legal del 
diseño de bases de Bases de Febrero 

1 40 licitación en el mercado licitación
Bases diseñadaZ

bases con respaldo leg 2003 
nacional e internacional _______  

Talleres de Transferencia 
'e conocimientos a Listado de ' Mayo 

1 41 beneficiarios sobre íos asistentes y 3 reuniones 2 reuniones 2003 
ámbitos legales. material 

Análisis de políticas Crear estrategia 
nacionales e Documento que permita la Análisis Junio 

1 42 internacionales COfl final exportación con positivo 2003 
respecto a la fibra de arancel cero 
vicuña.  
Evaluación del estatus de Documento Definición del Definición Abril 

1 43 producto suntuario de la final estatus de la fibra del estatus 2003 
Fibra de Vicuña Chilena 

1 44 Entrega de insumos de Listado de 
asistencia y 6 unidades con 4 unidades Marz9..-. 

2 O 0	3' tipos de organizaciones material material con material

i; DI 
Capacitación de Listado de Unidades Líderes 

1 45 organizaciones asistencia ' capacitadas capacitados 20O3 
comerciales material .. 

1 46 Entrega insumos de Listado de
asistencia Unidades Líderes 

administración - contable material capacitadas capacitados 

Traspaso conocimientos Listado de Unidades Líderes ^ayg 
1 47 básicos de tributación asistencia capacitadas capacitados 2003 

material
Unidades 

Seguimiento de unidades Documento de Unidades antiguas antiguas Dem 
1 48 antiguas como ente seguimiento completan proceso completan e 2003/ 

comercializador proceso  

Traspaso de experiencia Listado de Unidades Líderes Septiemb 
1 49 de unidades comerciales asistencia ' capacitadas capacitados re 2003 

actuales a nuevas material 

pnocimientos 	 0 Listado de Unidades Lideres	 1 1 
1 dministrativo - cófbles asistencia y capacitad9 

1. 
(

unidab?uales material 
0riIrlA nue -



S 

)

1 

Tramitación de inicio de 51 Documentación
Tramites 
finalizados para

3 unidades
con tramites Agosto 

2003 actividades las 5 unidades finalizados 

Aprender a usar la 
información y el Listado de Unidades Líderes Marzo 52 conocimiento para dirigir asistencia capacitadas capacitados 2003 
organizacionales material 

Habilidades 
interpersonales ' Listado de Unidades Líderes Abril 53 comynicacíonates para la asistencia y capacitadas capacitad os 2003 

organizaciorial material 

Participación grupa! y 
mecanismos de Listado de 6 Unidades 4 unidades Mayo 

54	 delegación y asistencia y funcionando funcionando 2003 
representatividad material internamente 
comunitaria  

Formación de liderazgo Listado de Unidades Líderes Julio	 / 200ÓR 55 organizacional asistencia y capacitadas capacitados
q 

material 

Creación de equipos de 56 Listado de 
asistencia y

6 Unidades con 
equipos de trabajo 4 unidades May \ ERVICIO 

trabajo material formados con equipos 2003 

Planificación 6 unidades con su 4 unidades Juç&i 
57	 Planificación estratégica por unidad plan de acción planificadas 2903

_fllrUflTO 

Desarrollo de 
competencias Listado de Unidades Líderes JulIo 

58 organizacionales para la asistencia capacitadas capacitados 200' $/ 
autogestión (Charla) material 

Consultoría en Asesoría Soluciones Borrado 
(

°'° 

59	 Jurídica para la Informe jurídico jurídicas informe pq 
organización comercial. 

Taller: Creación de un Listado de Unidades Líderes
Tr p3V. 60	 sistema de información de asistencia y capacitadas capacitados 

datos de mercado. material 

Taller: La comunicación en Listado de Unidades Líderes Julio 
61 las organizaciones. asistencia ' 

material capacitadas capacitados 2003 
Taller: Diseño y estructura 
orzaonal para la Listado de Unidades Líderes Agosto 62 ,, asistencia y 

material capacitadas capacitados 2003 
o
toductiva 
mercia ç 

'	 Taller alterna" 
e3trfcs di)nta ,, Listado de Unidades Líderes	

(
Agdstó> 

asistencia y capacitadas capacitados 2003 7< coá'T1!zaciónJJe la 
fíbrail 1

material

O1PARX \\Q \çj7
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Taller: Clima Listado de Unidades Líderes Septiemb 
1 64 organizacional en las asistencia y	 capacitadas capacitados re 2003 

unidades productivas material 

Taller. Cultura y cambio 
organizacional en las

Listado de Unidades Líderes Octubre 
1 65 empresas productivas y

asistencia " capacitadas capacitados 2003 
material

comerciales  

Charla: Factibilidad de Listado de Unidades Líderes Agosto 
1 66 implementar la asistencia y	 capacitadas capacitados 2003 

socitividad de las U. P. material 

Emisión de los permisos Resolución	 Obtención de los Idem Septiemb 
correspondientes para el exenta del SAG permisos para el re 

2 67 Arreo y captura Arreo y Captura en 2003 
silvestría. Firmas 
Res. Ex. SAG  

Evaluación productividad Informe	 Informe Idem Ngrfl» 
de la pradera elaborado por	 describiendo el 

contraparte	 trabajo de las 
2 68 tema praderas	 contraparte con 

usuarios para / pI 

mejorar nivel de  
producción forraje  

Captura y esquila en (as Kilos de fibra	 60 Kg en 2003 50% Oct 
2 69 Unidades sistema silvestre cosechados  2003 

Identificación individuos y Número de	 Identificación y 50% Octff 
registro variables crotales usados	 registro 230 
productivas en animales	 vicuñas 

2 70 nuevos y 1• 

reposición de 
antiguos  _________________________ 

Manejo sanitario Número de	 Todos tratados 50% O'ctybré 
animales	 con antiparasitario 

2 71 tratados	 de amplio espectro n riq 
y vitaminas  

,,v 

Acondicionamiento y Kilos de fibra	 60 Kg de fibra 50% 
2 72 acopio de la fibra producida	 predescerdada  

____ _____

Monitoreo de la conducta Informes de	 Informes de Idem 16eb 

poblacional gestión	 terreno 4 

describiendo 

2 73 salidas y registro 
de censos locales 
y número de 
animales muertos  

Manejo reproductivo semi- Hembras	 Todas las hembras Ecografia a Abril 

cautiverio todas las ecografiadas	 adultas las hembras 2003 

unidades——` ecografiadas de una 
2 74 familia en 

particular' 
control  

apturá en Kilos de fibra	 31 Kg en 2003 50% Octubre 
2 1,	 1

cosechados	 1

ECCI 

aw MA 
Cio P.AIs 

X ^k 

IJ 
: / 

PA 
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- Manejo sanitario Número de Todos tratados 50% Octubre 
animales con antiparasitario 2003 

2 76 tratados de amplio espectro 
y vitaminas  

Identificación individuos y Número de Identificación y 50% Octubre 
registro variables crotales usados registro 100 2003 
productivas en animales vicuñas 

2 77 nuevos y 
reposición de 
antiguos  

Evaluación productividad Informe Informe Idem	 : Noviemb 
de la pradera elaborado por describiendo el re 

contraparte trabajo de las 2003 
2 78 tema praderas contraparte con 

usuarios para 
mejorar nivel de 
producción forraje  

Manejo de la Instalación Ensayos de Ensayos de 
pradera/alimenticio parcelas de mejora en cada mejora en 

manejo para sitio de manejo en un sitio °' (ÁWI- 2 79 mejorar cautividad çft/1/I4 
eficiencia \ 
productiva  

Desfile exclusivo de Recortes de 1 destile en Gestión con 
prendas de fibra de prensa Santiago empresas 20O 

3 80 vicuña, textiles para 
un desfile 

Diseños de pautas de Documento Pautas de 
postulación de proyectos pautas de postulación 72003 

3 81 para ayuda de postulación 
fortalecimientos y 
mejoramiento empresarial.  
Reuniones con N° de 2 reuniones 2 reuniones Mayóoz-
beneficiarios tema difusión reuniones y 2003'-

3 82 y promoción. listado de 
asistentes  

Capacitación para ayuda Material de 3 sesiones 2 Mai" 
de búsqueda de nuevas capacitación y -2QÇ27 3 83 fuentes de financiamiento listados de It 
micro empresarial, asistentes .-
Participación en eventos Material gráfico 2 eventos 1 eve'l	 ó Dicihibr7 
internacionales en las y audiovisual, ¡le 

3 84 cuales se comercialicen etc. 
productos étnicos 

/ 
- 

m&ar una	 çión Asoc. En
 

(
Ffinesde lucro pa Documento de Asociación proceso d

upadólas asociación formalizada formaliza 
ra devQñ

;	 j•5 
1 

g. 11190,1  



Taller: Aprender a buscar 
información respecto de Listado de	 Marzo 

1	 86	 instituciones que apoyen	 1 taller	 1 taller 
asistentes	 2004 

y mejoren ¡a organización 
comercial.  
Taller: Desarrollo de una 

1	 87	 visión y misión	 Listado de	 1 taller	 1 taller	 Abril 
organizacional en las	 asistentes	 2004 
unidades productivas 
Taller: Procesos 
tnotivacionales en las Listado de 

1	 88	 faenas productivas,	 1 taller	 1 taller	 Mayo 
asistentes	 2004 

organizativas y 
comerciales  

Asesoría Jurídica para la Listado de 
1	 89	 asociación con fines de	 1 taller	 1 taller	 Julio	 ,- 

asistentes	 s UJ 
lucro

¡/	 Í 
Taller. Análisis y	 Listado de 

1	 90 1 taller	 1 taller ay 

descripción de cargos	 asistentes	 20/4,	 jjl'1 
Listado de 

1	 91	 decisiones en la	 1 taller	 1 taller	 Mayo<, Taller: La toma de ¡ SE 

asistentes	 2004'
 

Fortalecer las unidades 
productivas en micra -

Listado de	 OctubrM 
92	 asistentes y 1	 3 talleres	 2 talleres 

empresas para cánones	 materiales	
200  

comerciales  
93 al	 Corresponden a una serie	 Listado de	 100% talleres	 50%	 Ji.ilio 

1	 111	 de actividades de	 asistentes y	 programados	 2694' 
capacitación y asesorías	 materiales  

112	 Evaluación productividad 	 Informe	 Informe	 ldem	 Noviemtf 
de la pradera	 elaborado por	 describiendo el 

contraparte	 trabajo de las	 /	 c0a 
2	 tema praderas	 contraparte con	 /7 

usuarios para 
mejorar nivel de 
producción forraje  

2	 113	 Captura y esquila en las 	 Kilos de fibra	 60 Kg en 2004	 50% 
Unidades manejo silvestre 	 cosechados	

Y270
114	 Identificación individuos y 	 Número de	 Identificación y	 50% 

registro variables	 crotales usados registro 230  
productivas	 en animales	 vicuñas 

2 nuevos y 
reposición de 
antiguos  

115	 Mane	 ffl kv	 Número de	 Todos tratados	 50%	 /	 Octubre 

2	
animales	 con antiparasitario	 (:	 : 2qp4 
tratados	 de amplio espectro 	 . 

 itaminas 
(	 -	 1 

2	 116	 ondicidamienio y	 h	 Kilos de fibra	 60 Kg de fibra	 50%	 0 
'apio dé l	 j'	 producida	 predescerdada

O, 

7 
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O PAIS 

117 Monitoreo de la conducta Informes de Informes de Idem Noviemb 
poblacional gestión terreno re 

describiendo 2004 
2 salidas y registro 

de censos locales 
y número de 
animales muertos  

118 Captura y esquila en las Kilos de fibra 31 Kg en 2004 50% Octubre 
2 Unidades de semi- cosechados 2004 

cautiverio  
119 Manejo sanitario Número de Todos tratados 50% Octubre 

animales con antiparasitario 2004 
2 tratados de amplio espectro 

y vitaminas  
120 Identificación individuos y Número do Identificación y 50% 

registro variables crotales usados registro 300 
productivas en animales vicuñas ¡R4iop 

2 nuevos y  
reposición de 
antiguos  

121 Evaluación productividad Informe Informe Idem Nimb 
de la pradera elaborado por describiendo el 

contraparte trabajo de las 200T- 
2 tema praderas contraparte con 

usuarios para 
mejorar nivel de 
producción forraje  

122 Manejo de la Instalación Ensayos de Ensayos de Oçtybe 
pradera/alimenticio parcelas de mejora en cada mejora en 2O04-i 

2
manejo para sitio de manejo en un sitio 
mejorar cautividad 
eficiencia 
productiva  

123 Participación en eventos Material gráfico 3 eventos 2 eventos Diciembr 
3 internacionales y audiovisual, e 2004 

etc. ________ 
124 Campaña publicitaria del Material gráfico 1 campaña por Campa jÇø ht*o 

3 producto todos los medios solo E' 2004 
de comunicación pren' 

125 Postulación a proyectos de Proyecto Proyecto 65%	 - i	 O 
Prospección de Mercado presentado financiado financiep 20 

3 para ProChile, para una to obtenQ ó 

producción con valor - 
agregado 

126 Difusión local de los N° de 1 reunión 1 reunión Novi	 b 

3 resultados de la reuniones, re 2004 
prospección de mercado listado de 

asistentes  
127 D	 k. Material gráfico 3 artículos en 1 articulo p(n%br 

j71tnacional de las, revistas ,é 2Q04 
3 racter4cde	 C.,\\ internacionales  

pro ducciçn..
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Proceso de independencia 
de las unidades. Se 
asesora a las unidades 
productivas a través de la Listado de 6 Unidades  
programación de 2 asistentes y funcionando 4 unidades Mayo  

128 reuniones mensuales documento de independlentement funcionando 2005 
durante este período, no seguimiento de 
obstante más reuniones si proceso e 

fuese necesario y 
solicitado por los 
jntersados. 
Perspectivas futura de las  Documento

2 unidades 

129
unidades productivas análisis de

unidades con con Junio  
como organización proyecciones

proyecciones proyeccione 2005  

productivay comercial S

cac 

•ONADI 
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Las utilidades provenientes del manejo en cautiverio se distribuyen 
equitativamente entre los miembros usuarios de los módulos de manejo de 
acuerdo al aporte en tiempo y trabajo que destinan cada uno de sus integrantes. 
Se adjunta carta de los miembros de Lagunillas como ejemplo de la forma de 
distribución de las utilidades de acuerdo al trabajo consignado individualmente. 

Desde le punto d'dvista técnico productivo, que cuenta con la experiencia del proyé'cto 
FIA V99-0-P-020 actualmente en ejecución, considerando una esquila de 330-340 vicuñas 
anuales en los sistemas de manejo actuales, que producen 68 Kg de vellón (200g por 
animal) y 27 Kg de garra/barriga (80g por animal), se calcula un ingreso bruto intrapredial 
igual a $27.979.035 cada año sólo por concepto de venta de fibra en estado pre-
descerdado, sin tratamiento industrial. 	 .4 

// 
[oyeccián anual producción de fibra y su valorización  1/ 

Año Vicuñas Kg de Kg de Valor vellón Valor Ingreso Totl 
esquilables vellón garra/barriga US$575IKg garra/barriga  

producidos producidos  USS1451K9 ___________ 
2002

____ 
330 66 26 24.667.500 2.488.200 27.156.122 \ 

2003 340 68 27 25.415.000 2.563.600 27.979.035 
2004 340 68 27 25.415.000 2.563.600 27.979.035 

Total 1.010 1	 202 81 75.497.500 7.615.400 83.114.193 - - 
(*)considera dólar a 650 pesos.

7-.. 
Las Unidades Productivas involucran alrededor de 90 socios directos, quienes serán ks 
únicos beneficiarios de las utilidades generadas por este concepto 	 ?. 

El	 también contempla la búsqueda de fuentes de ingreso asociadas a la venta de proyecto 
la imagen del manejo de animales silvestres, p.e. a través de su inclusión en la agenda\\ 
turistica local, que sean complemento del ingreso obtenido directamente de la 
comercialización de la fibra.
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'13. EFECTOS AMBIENTALES. 
13-1- Descn*pción (tipo de efe cto y grado) 

:
El Proyecto postulado no presenta efectos ambientales nuevos respecto de lo sucedido 

U	 bajo la ejecución del proyecto precedente, FIA V99-0-P-020. Al hacer un paralelo, el 
proyecto actual contempla menor impacto negativo por sólo considerar la etapa de 

•	 operación y no las de levantamiento y construcción, como sucedió en los últimos 3 
años. 

U	 .,.	 . 
Según la Declaración de Impacto Ambiental encargada a una consultora en el marco del 

•	 proyecto V99-0-P-20, que antecede al presente, el impacto que provocan las actividades 
de esquila de vicuñas y liberación de vicuñas tienen una valoración no significativa. 

De acuerdo al último censo nacional de población de vicuña efectuado por CONAF en 
2001, que actualiza la información recogida en 1998, se observa una aparente 	 ,.
estabilización de la población en los 16.899 ejemplares para la provincia de Pannacota,/ 
donde se concentra el 95% de la población nacional de esta especie. Esto permite 	 / dR 

•	 suponer que (a población no ha sido afectada con amenaza para su estado de 	 -	 7 f[/ 
conservación desde que se inició el manejo y la explotación comercial de su fibra. Porl) i'U/44L.J 

•	 tanto, no se vislumbra que un efecto deletéreo se manifieste en esta nueva fase de 	 v;c AIs [ 

desarrollo de la actividad productiva y comercial que se empieza a consolidar en la zona. 
•	 x__, 

El desarrollar sistemas de producción alternativos a la tradicional y deteriorada ganadería  
•	 camélida doméstica en el entorno altiplártico constituye, en sí mismo, una alternativa para 

transformar y mejorar las expectativas de desarrollo económico y social de la etnia 
•	 residente. Al respecto, el presente proyecto tiene un gran papel en el aumento de los .' 

ingresos intraprediales del ganadero andino local. En la anterior sección Impacto del  
U	 Proyecto se explica con detalle el efecto positivo del manejo de la vicuña en términos :. :•. i.	 » 

económicos.	
. L...	 * 

: 13.2. Acciones propuestas 

•	 .. 

•	 _________ 

proponen
impactos

:

debido a que no se visualizan 

Sin embargo es conveniente recomendar al ganadero la preocupación permang lo sor 	 zT() 

•	 la alimentación de las vicuñas, procurando reservar zonas de pastoreo para los 0, eçodos.h 
cercanos a una faena de captura/esquila por ejemplo, de manera de incentivar la\N  

•	 presencia de vicuñas en sus terrenos en las fechas asignadas para el manejo en e e 

sistema silvestre. La mismia preocupación debe ser asimilada por el criador del sistema 
•	 semi-cautiverio, recibe una fuerte presión de consumo por parte de un 
.	 rebaño limitadp su despla.aento y que cada año crece en numero de individuos'' 
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6? 
Para efectos de velar por la mantención de poblaciones saludables y prevenir 
contingencias asociadas a inesperadas disminuciones poblacionales en temporada de 
capturas/esquilas se propone realizar la siguiente actividad de seguimiento: 

1. Evaluación de la mortalidad asociada al manejo 
La mortalidad se determina como el número de animales muertos del total de animales 
observado en censo. Debido a que el proceso de manejo incorpora vanas etapas donde la 
muerte puedéoculTir, se considera la mortalidad total ala ocurrida durante y po sterIOr a la 
faena de manejo, hasta un año después de la liberación, lo que es determinado a través 
de la identificación del número de crotal de los animales encontrados muertos.
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14.	 COSTOS TOTALES 

(resultado de la sumatoria 
ltem de Gasto

DEL 

de los cuadros 

PROYECTO: 

9
15.1 15.3) 

CUADRO RESUMEN

1. j 4	 lI1	 Ic1 I	 Ite1I

oso 

1

".
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os Humanos 
ador Alterno Proyecto 
o Aronomo 10 HR 

j..jo A9rlcola 
ral-Admlnistraclón-Contable 

Iç)Ü ologo 10 HR 
ario SAG 20 HR 

o (Miranda) CONAF 20 HR 
o (Herreros) CONAF 15 HR 
ro Agronomo 10 HR (s, pals) 

nmslrador Empresas Turismo 1OHR (s. país) 
Snos de faenas 

ultores y asesorías 
$,tar animal	 '' 

marleting 
pamiento 

Ra electrónica (usuarios sunre) 
piitarlor (conaf) 

Uizacion Viatico y Combustible 

os nacionales 
Os internacionales 

es 
JstmbIe 
naJes e Insumos 

lentas de construccion 
amentos (aporte tta-sag 

oreos serologicos y parasitanos (sag) 
ms y material guirur9ico (sag-usuarios 
e trabajo 

rito aIim enticlo 
rrcs lanimetncos 70 m 
os de hilado-ter 

'dos de Tercero 

vosióny aditona de la aulogestion 

- os de prendas 
mIo material grafico 

al ie 	 .pncitacion 
las pmr1mcipación y difusión 
iS Generales 
al de oficina 

'rrmcmon de equipos 
rmcmOrl de vehículo 

5 ¡ales audiovisual 
do de infraestructura de oficina 

5 roo hasco luz y telefono 
de Operación	 - 

as y manejo silvestre 

° :TE 
L GASTOS 

• 

5

9345024	 9718824	 29.489.448 

207.124	 0	 /'.12S24RE	 ION 

2.130.388	 o4i4.	 T/j1.p 

1 _297.920	 400.000	 3.145.920 
5.840_640	 6074.244	 18.430.884 

6749.184	 10019.148	 24.297.932 
7.136560	 7.424.100	 22.526.660 
1.946.880	 1.612.378	 5.731.258 
2595_840	 800.000	 6.291.840 

2.595_840	 2,097.920	 7,589.760 
1.946880	 1.612378	 5.731.258 

1.297.920	 1.074.918	 3.820.838 
1,297920	 1.074_918	 3.820.838 

8.000.000	 6.666.670	 24.000.000 

o	 9	 0 

1.200.000	 '	 1.200.000 
o	 0	 1.000.000 
o	 0	 3.250.000 
O	 O	 O 

O	 0	 400.000 
o	 0	 400.000 

O	 0	 0 
4793688	 6.887.161	 17.442.504 

500.000	 0	 1.000.000 
425.000	 0	 850.000 

2.900.000	 2.125.000	 8.800.000 

_o O__ 

294.450	 107.113  

250.000	 250.000	 '	 lO 

O	 U	 U	 U  

o	 0	 0	 3_000_000	 3,00a.'0ó .' 

ci  

I"-U"__ 
0	 600.000	 0	 0	 7,77- 6 o J o o 

0	 600.000	 0	 0	 600.000 \	
'j 

0	 3.600.000	 7,300.000	 0	 \10.900.000	 .-

1.080.000	 5.460_000	 500.000	 0	 17.040.000 

O	 0	 0	 600.000	 600:000 

o  
75.000	 450.000	 666.666	 337.0	 %'- .528. 

50.000	 475.000	 585.00037i,C	 1.48!'	
) 

885.000	 2.520.000	 1.960.000	 1.121100	 n	 j 
0	 650.000	 650.000	 i	 -noo yR 

180.000	 1,123.200	 1.168.128	 967.4.	 ,.3.438 

90.000	 561.600	 584.064	 483.713	 _'"4174_.Zj 

1.795.000	 1.795_000	 1.795.000	 0	 /'385.' _O	 & 

1.915.000	 2.170.000	 0	 0	 /'.485r9Q 

112,000	 224000	 112.000	 448.000 Ji_	 C)1'L 

713.334	 4.279.992	 4.279.992	 3566.682	 it.b4Vodo 

22.085.864	 88.901.037	 82.354.108	 68.842.648	 260.183.45 	 ,. 

.L/Q	 PA1. 

1.440000	 8985600 
200.000	 1.248.000 
900.000	 5.616000 

1.040 000	 6.489 600 
1.100000	 6664.000 

300.000	 1.872.000 
400000	 2.496.000 
400.000	 2.496,000 
300.000	 1.872.000 
200.000	 1.248.000 
200.000	 1.248.000 

1.333.330	 8.000.000 
o	 o 
O	 .	 0. 

400.000  

500,000	 500.000 
2.000.000	 1.250.000 

O 

400.000	 0 
O	 O 

1.152.327	 4.609 308 
0	 500.000 
0	 425.000 

1.600.000	 2.175.000 
o	 o 

00.000	 O 
300.000	 195.400 

0	 2.009.800 
324.673	 242.537 
400.000	 100.000 
100.000	 200.000 

0	 250.000 
0	 l.000,000

IECTO PRODUCCION Y COMERCIALLZACION DE FIBRA DE VICUÑA BAJO MANEJO 
NTABLE CON COMUNIDAD AYMARA DE LA REGION DE TARAPACA.

2.002	 2.003
	 2.004 2.005 TOTAL 	 -	 6 ) 
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Resumen Estructura de Financiamiento  
ITEM	 CONTRAPARTE FIA TOTAL 

ecursos Humanos  

Coordinador Alterno Proyecto  29489.448 29.489.448 

( ngeniero Agrónomo 10 HR	 3.145.920 0 3.145.920 
Técnico Agrícola  18.430.884 18.430.884 

rnercial-Administración-COntable 24.297.932 24.297.932 
cólogo  22.525.660 22.526.660 
tropólogo 10 HR	 5.731.258 jeterinario

0 5.731.258 
 SAG 20 HR	 6291840 0 6.291.840 

logo (Miranda) CONAF 20 HR 	 7,589.760 0 7.589.760 U liólogo (Herreros) CONAF 15 HR 	 5.731.258 0 5.731258 

•
Ingeniero Agrónomo 10 HR (s. país)	 3.820.838 

dministrador Empresas Turismo 10HR (s.país) 	 3.820.838 
honorarios de faenas usuarios	 24.000.000

0 
0 
0

3.820.838 
3.820.838 

24.000.000 
Sub-total	 60.131.712 94.744.924 154.876.636 

bi 	 • 1.200.000
co

W"t:

s

I Ju 1000000
comercialymarketin  3.250.000 3.250.000 

ub-total	 1.000.000 4.450.000 5.450.000 
T 1 quipamiento 

balanza electrónica (usuarios surlre)	 400.000 
computador(Conaf	 400.000

 O 
0 
0

O 
400.000 
400.000 

Sub-total	 800.000 0 800.000 
Movilización ViáticoyCombustible  

u ,viáticos nacionales  17.442.504 17.442.504 
viáticosinternacionales  1.000.000 1.000.000 
pasases  850.000 850.000 I combustible  8.800.000 8,800.000 
Sub-total	 0 28092504 28092504 

U Materialeseinsumos  O O 
herramientas de construcción 
meüicamentos (aporte tia-sag) 	 402.524 
muestreosserológicosy parasitarios (sag) 	 4.140.188

 200.000 
300.000 

0

200.000 
702.524 

4.140.188 
ymaterialquirúrgico(sag-usuarios)	 968.774 0 968.774 

I
Insumos
ropadetrabajo	 500.000 0 500.000 

suplemento 
alimenticio  800.000 800.000 

•	 _exámeneslanimetricos70m  250.000 250.000 
Ensayos dehilado-tej.: 1.000.000 1.000.000 

•Sub-Lotat	 6.011.486 2.550.000 8.561.486 
Scios deTercero  o o 

•Supervisióny auditoria delaautogestion  3.000.000 3.000.000 
Diseñosdeprendas  500.000 500.000 

•Diseñosde material gráfico  600.000 600.000 
Difusión  O O 

manuales	 600.000 0 600.000 .
talleres	 1 0.900.000 0 10.900.000 

S
curso _decapacitación	 7.040.000 
jornadasparticipaciónydifusión 	 600.000

0 
0

7.040.000 
600.000 

Sub-total	 19.140.000 4.100.000 23.240.00 S GastosGenerales  O  O 
materialdeoficina  1.528.700 1.528.70 

• mantencióndeequipos  1.480.000 1.480.00 
mantención devehículo 	 1.940.000 4.550.000 6.490.000 

• materialesaudiovisual  1.300.000 1.300.00 
arriendo de infraestructura de oficina 	 ___	 3,438.755  0 3.438.75 
consumo básico luz y teléfono 	 ./".\I'1O.?	 1,719.377 .  1.719.377 
Sub-total	 0	 7.098.132 8.858.700 15.956.832 
Gasto deOperación	 _ J_\	 \\ 

• capturasymanejosilvestre II_ 	 1.940.000 
capturas y manejo cautiverio 	 I[	 _y71 OFI 1:1NA 	 560.000

0 
3.445.000 
3.525.000

0 
5.385.000 
4.085.000 

• monitoreopoblacional 	 _R 1 C A .	 J) 896.000 896.000 
arriendodesuelo 	 12.840.000 0 12.840.000 

• Sub-total	 15.340.0001 
TOTAL GASTOS	 --10,1.7 	 109_521.330

7.866.000 
150.662.128

23.206.000 
260.183.458

11 
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15.	 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

15. 1 Aportes de contraparte. Cuadro Resumen 
(utilizar valores reajustados por año segun indice anual) 

Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben 
resentar los valores en cuadros separados para cada agente 

ítei-n de Gasto AÑO AÑO
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2002 2003 2004 2005 TOTAL..< 
sos Humanos __ 
)ologo 10 HR 300.000 1.872.000 1.946.880 1.612.378 511.2S 
jo (Miranda) CONAF 20 HR 400.000 2.496.000 2.595.840 2.097.920 7589.760 
jo (Herreros) CONAF 15 HR 300.000 1.872.000 1.946.880 1.612.378 5.731.28 
ubres y asesorias O 01 O O (01 
o 500.000  500.000 0 1.000000 
,amiento O O O O O 
utador (conaf) 400.000 0 0 0 400.000 
la/es e insumos O O  O O 
e trabajo 400.000 100.000  0 500.000 

ion O O  O O 
3Ies 0 600.000 0 0 600.000 

:•. .	 0 3.600.000 .	 O O '3.600.000 
)S Generales O O O O O 
do de infraestructura de oficina 180.0001 1. 123.200 1 1.168.128 967.427 3.438.755 
imo basico luz y telefono 90.0001 561.6001 584.0651 483.712 1.719.377 
L GASTOS 2.570.0001 12.224.8001 8.741.7931 6.773.815 30.310.408 

•,.	 ) 7 •).L' ,/	 J) 

7 c./ 
PARA 

a JMEN ANUAL APORTE CONADI  

a 

a

2002	 2003	 2004	 2005 TOTAL 
'rsos Humanos  
iiero Agronomo 10 HR	 200.000	 1.248.000	 1.297.920	 400.000	 3.14 
;iOfl	 O	 O 	 O	 'ZjO 

es	 0	 0	 4.300.000	 0	 4.300.6»
de capacitacion	 1.080.000	 5.460.000	 500.000	 0	 7.04G3Q' 

das participación y difusión	 0	 0	 0	 600.000	 600.0__ 0€ ., 
AL GASTOS 1.280.000 6.708.000 6.097.920 1.000.000 15.085.920 

cIO

ROGRAMA 

lc,qu Tm! 

- YECTO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE VICUÑA BAJO MANEJO 
• ENTABLE CON COMUNIDAD AYMARA DE LA REGION DE TARAPACA. 

MEN ANUAL APORTE CONAF  

a 

a

a
UMEN ANUAL APORTE SAG 

a
._co 

tirsos Humanos 2002 2003 2004 2005 TOTAL, 
• rinario SAG 20 HR

 

e Insumos 400.000 2.496.000 2,595.840 800.000 6.291.840 
•ria/es icamentos (aporte fia-sag) O O  O '..''	 O 

serologicos y parasitarios (sag) 0 195.400 207.124 0 402.524 
amos  y material guirurgico (sag-usuarios 0 2.009.800 2.130.388 0 4.140.188 

GASTOS 183.424 101.287 121.700 0 
583.424 4.802.487 5.055.052 800.000  

• íi c, 
;UMEN ANUAL APORTE SERVICIO PAIS D IRE 

1 
u 
a

2002 2003 2004 2005 T 7L 

ursos Humanos  \Nfe,ió 
niero Agronomo 10 HR (s. país) 200.000 1.248.000 1.297.920 1.074.918 3.8	 e3. 
iin istrador Empresas Turismo 1OHR (s.p 200.000 1.248.000 1.297.920 1.074.918 3.820.83v 
[AL GASTOS	 1 400.000 2.496.0001 2.595.840 1 2.149.836 1 7.641 .67 

iw 

1 
IMFN AIJI ltd APCPTF (flFPt

2002 2003 2004 2005 TOTAL 
•Jsíofl O O  O O 

uales	 //	 ,., O O O O O 
.res	 , ., . 0

1
0 3.000.000 0 3.000.000 

TAL GASTOS	 ...y-)Y .'1\ 0 0 3.000.0001
 

0 . 3.000.000



a	 - )YECTO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE VICUNA BAJO MANEJO •. - 
• ÍENTABLE CON COMUNIDAD AYMARA DE LA REGION DE TARAPACA. 

JMEN ANUAL APORTE BENEFICIARIOS  
a 

a 

a 

e 

e 

a 

a 

a 

• 

• n) Nac;o;k 
• ((ç?/—___ 

ETOR	 1 
a 

a de	 Tarapaly 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

e

2002 2003 2004 2005 TOTAL 
rrsos Humanos  
raros de faenas 1333.330 8.000.000 8.000.000 6.666.670 24.000.000 
pamiento O O O O O 
iza electrónica (usuarios surlre) 400.000 0 0 0 4 Q.000 
rajes e Insumos O O O -J	 O 
nos y material guirurgico (sag-usuarios 141.250 141250 172.750 107.113 56.363 
os Generales O O O O 
encion de vehiculo 460.000 1.020.000 460.000 0 1.940.00b 
o de Operación O O O O O 
iras y manejo silvestre 460.000 460.000 1.020.000 0 1.940.000 
iras y manejo cautiverio 0 560.0001 01 0 560.000 
do de suelo 1	 713.334 4-279.9921 4.279.9921 3.566.6821 12.840.000 
L GASTOS 1	 3.507.914 14.461.242 13.932.742 10.340.465 42.242.363
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Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por it en: y por año, 
indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por concepto. 

(para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de valoración utilizada) 	 ' f 

Los funcionarios aportados por las Instituciones contraparte actúan dedicando horas. 
profesionales a las tareas del proyecto. A continuación se detalla ¡a valorización y númer 
de horas profesionales comprometidas por lasInstituciones involucradas. 

Tabla 15.2.1. Valorización montos comprometidos por parte de las Instituciones 
d.....-#..... ('r%MAE fMAflI AY'- ti	 rtiir'!n PAíc - flfl2 

Personal	 - - )valor hora 2002 2003 2004 2005 

CONAF 
Antropólogo 1/4 101 15.000 300.000 1.872.000 1.946.880 1.612.378/ 
Biólogo-manejo silvestre 20 10.000 400.000 2.496.000 2.595.640 2.097.920 

Biólogo-pradera 114 15 10.000 300.000 1.872.000 1.946.880 1.612.378 

CONADI 
Agrónomo 114	 ioj	 10.0001	 200.0001	 1.248.0001	 1.297.9201	 400.000 
SAG 
MVetennario /2	 201	 10.0001	 400.0001	 2.Z91-60001	 2.595.6401	 800.000 
Servicio PAÍS 
Agrónomo 114 
Adm.Empresa Turismo %

10 
10

10.000 
10.000

200.000 
200.000

1,248.000 
1.248.000

1.297.920 
1.297.920

1.074.918 
1.074.918 

TOTAL 2.000.000 12.480.000 12.979.200 8.67512

Nota: Cada hora profesional esta valorada segun el mercaao oe caca uno ce estos, y 
partir del año 2003 en 4% anual. 
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen - 
(utilizar valores reajustados por año según Indice anual) 

(desglosado por ¡tem y por año) 
ítem i.IGasto

kiw1iI!Á
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PROYECTO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE VICUÑA BAJO MANEJO 
SUSTENTABLE CON COMUNIDAD AYMARA DE LA REGION DE TARAPACA. 
cCI lIAM P.tII tL ,,.OrDTS CIA.

ITEM 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Recursos Humanos  
Coordinador Alterno Proyecto 1440.000 8,985.600 9.345.024 9718.824 29.489.448 
Ingeniero Agronomo 10 NR O  O O  O 
Técnico Agrlcola 900.000 5.616.000 5.840.640 6.074 244 18.430.884 
ComerciaI-AdmlnistraciónContabte 1.040 000 6.489600 6.749 184 10.019.148 24.297.932 
psicologo 1.100 000 6.864.000 7.138 560 7.424100 22.526.660 
Arrtropologo 10 NR O  O O  O O 
Veterinario SAG 20 1-IR  0 0  0  0 
Biólogo (Miranda) CONAF 20 NR  0 0  0 0 
Biologo (Herreros) CONAF 15 HR  O  O 
Ingeniero Agronomo 10 HR (s. país) O  O 
Administrador Empresas Turismo 10HR (s.pals)  0  0  0  0 0 
consultores y asesorias O  O 
bienestar animal  0  1.200.000  0 1.200.000 
Indico	 .	 ..  O  O O ..	 O O 
comercial y marketing 	 . 2.00Q000 1.250.000 0 " 3.250.000 
Equipamiento O o 
balanza electrónica (usuarios surire)  O  O 
computador (conaf)  O  O 

Movllizacion Viatico y Combustible  0  0 0 
viaticas nacionales 1.152.327 4.609.308 4.793 688 6.887.181 17.442.504 
viaticos Internacionales 0 500.000 500.000  1,000.000 
pasates 0 425.000 425.000  850.000 
combustible 1,600.000 2.175.000 2.900.000 2.125.000 8.800.000 
Materiales e insumos O 0  O  O 
herramientas de construccion 200.000  0  200.000 
medicamentos (aporte fía-sag) 300.000 0  300.000 
muestreos serologicos y parasitarios (sag) 0  0  0  0  0 
Insumos y material guirurgico (sag-usuarios) O  O  O 
ropa de trabajo O  O  O 
suplemento alimenticio 100.000 200 000 250.000 250.000 800.000 
examenes lanimetricos 70 m 0 250.000 0  0 250.000 
Ensayos de hilado-te).; 0 1.000.000 0  0 1.000.000 
Servicios de Tercero 0  0  0 
Supervosiórry aditoria de la autogestión 0  0 3.000.000 3.000.000 
Diseños de prendas 0 500.000 0  0 500.000 
Diseños de material graflco 0 600.000 0  600.000 
Difusion 0  0 ( .	 O 
manuales 0  0 0 
talleres O  O  1	 0 
curso de capacitacion O  O  O - 
ornadas parlicipación y difusión O 0 0 0 O 
Gastos Generales O 
material de oficina 75.000 450 . 000 666.666 337.034 1.528.700 
mantencion de equipos 50.000 475,000 585.000 370.0001 146k3' 

mantencion devehiculo 425.000 1 500. 000 1.500.000 25,90d ^,.APSONW 

materiales audiovisual 0 650.000 650.00 1 .3 	 00 
arriendo do infraestructura de oficina O 
consumo baslco luz y telefono O O 
Gasto de Operación O O \\, . 
capturas y manejo silvestre 1.335.000 1.335.00 775.000

___m

5o 
__ 

capturas y manejo cautiverio 1.915 000 1.610.00 0 \\ es,. 3.5 
monitoreo poblacional 	 , -- 112.0001 224.000 112.000 448 0 

TOTAL GASTOS 13.744.3271 45.708.508 43.430.7621 41778.531 15 .662.128 

lo s

fRI:CCIOtv
41 

VICIO
PA 

1	 00

77 

UiL\L 

_s J 

// 

IL

 
\\r 



U
GOBIERNO DF. CHILE 

SlINI.ACK)NIAtA LA 
INNOVACI&)Ni A(KAKM

U 
U

Página 
Número

Pç) 
1 

Las CONSULTORIAS y ASESORIAS se refieren a dos ítems específicos: 

Sueldo 2002 Sueldo 2003 Sueldo 2004 Sueldo 2005 
Coordinador Altemo 1.440.000 8.985.600 9.345.024 9.718.824 
Téc.Agricola 900.000 5.616.000 5.840.640 6.074.244 
Ing.Ej.Empresas 1.040.000 6.489600 6.749.184 7.019.148 
Psicólogo 1.100.000 6.864.000 7.138.560 7.424.100 
TOTAL  4.480.000 1	 0 2 .073.4081 30.236.316 76n 

*	 -.L 

U 
U 

U
A continuación, se describe la valoración de los gastos más relevantes de la propuesta. 

RECURSOS HUMANOS 
•	 Los honorarios profesionales del equipo a partir del primer mes de proyecto corresponden 

U	 Coordinador Attemo : 720.000 mensual 
Téc.Agrícola	 : 450.000 mensual 

•	 lng.Ej.Empresas	 : 520.000 mensual  
Psicólogo	 :550.000 mensual 

Estos se reajustan anualmente en un 4% a partir de 2003, de manera que se obtiene 

Tabla 15.4.2. Honorario mensual Equipo Técnico FIA según reajuste 

Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 
Coordinador Alterno 720.000 748.800 778.752 809.902 
Téc.Agricola 450.000 468.000 486.720 506.189 
frig.Ej.Empresas 520.000 540.800 562.432 584.929 
Psicólogo 550.000 572.000 594.880 618.675 

Lo que genera el siguiente monto anual por parte del personal: 

Tak1!2 OZ A 1	 romo ,ng,m nn Ps amialipsFiuino Técnico FÍA

lç / 

DIRLcC 

 

177 , hcJ)4 

DIflT)R 
rEGiC'N;\L * 

'Bienestar animal". Esta calculado de acuerdo a valores de mercado que impli	 ' e	 pat 

contratación de un biólogo experto en el estudio de la conducta animal de especies 
silvestres y la asociación de esta conducta con niveles de estrés provocado en los 
animales por las condiciones de manejo. El propósito del estudio es continuar con la 
caracterización d os-fares de estrés y el monitoreo de la conducta en el tiempo,con' cl`1 

el afán de a[	 -tienestar individual y de rebaño de las vicuñasque,4pr 	 \ 
manejada/e condiciones! 	 permanente. El costo de la consultoría incluÇ'e l• 
visita a tr.no d,e!)Ñrto, e?aterial de divulgación que será solicitado (informe Final y . 
presentan Po rlon1'en cRom) y todos los impuestos. .4? 
El ítem 'QmerciaJ y mitffg" contempla una evaluación crítica y diagnóstica de 
situación á - 1 e la orr i6n del mercado de la fibra de vicuña, para posteriormente 



ño Valor día Valor 1/2 día Año Valor día Valor '/ día 
02 

J

21.602 6.641 2002 16.068 6.427 
03 22.466 8.987 2003 16.711 6.684 

004 23.365 9247 2004 17.379 6.951 
12005 24.300 9.721 2005 18.074 7.229

U 
U 
a 
a 

Guardaparques

çiE TC ': 
:;	 ILL 

Profesionales 

U 
a 
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•	 confeccionar una estrategia de inserción del producto en el mercado nacional e 
internacional, incluyendo la posibilidad de hacerlo con valor agregado. 

MOVILIZACIÓN VIÁTICO Y COMBUSTIBLES 
U

Los viáticos nacionales (D.S. [Hacienda] N° 1.363, de 1991 [D.O. 20.01.1992]) se basan 
•	 en una proyección de salidas a terrenos del trabajador, determinada de acuerdo a los 

U	
requerimientos del calendario de actividades, y su valor se calcula según grado acorde al 
sueldo de los profesionales y guardaparques (apoyo faenas de terreno), considerando un 

•	
reajuste anulçJel4% como política institucional. 	 . 

•	 Ejemplo:	 Día	 %día 
Profesionales grado 11 al 21, valor actual año 2002: 	 $ 21.602.-	 $ 8.641 

U	 Guardaparques grados 22 al 31, valor actual año 2002 $16.068.- 	 $ 6.427 
Reajustados al 4 % anual

79 

U	 Particularmente los viáticos están orientados a cubrir las necesidades de alimentación y '',t f 
alojamiento de los trabajadores cuando abandonan su lugar de labor contractualpE& 

U	 cumplir las tareas encomendadas. Los valores "día" se consideran cuando el tOleran l- 

U	 pernocta fuera de su ciudad o lugar de trabajo usual; los "medios días" se ç 
cuando el trabajador abandona su área de desempeño habitual durante uájorr 

U	 diurna solamente (sin requerir pernoctar fuera), o también, en caso que la persçi lleas 	 R
después de las 14:00 horas a su lugar habitual de trabajo después de pemoctar'ea.

de r/rap' 

En el caso de los viáticos internaciones, éstos se valoran de acuerdo a la determinai 
del coeficiente del costo de vida en que se deben reajustar los sueldos de los funcionan 
(D.S. N° 1.912 de 1996 del Ministerio de Relaciones Exteriores [DO. del 31.01.1997]) 
cumplir labores en el extranjero. Su cálculo varía por país de acuerdo a una operaci 
que resulta de multiplicar la constante 335.43 por ciertos factores asignados a la gr 
variedad de realidades intenacionales, según el "Instructivo para la Ejecución de la L 
Presupuestaria del Sector Público". 

La pertinencia del Sub-ítem "Pasajes" está dada por la necesidad de cubrir el costo de 
visitar a empresas textiles peruanas y argentinas con el objeto de permitir un 
acercamiento de índole comercial entre los productores de fibra usuarios del Proyecto, 
las grandes industrias regionales dedicadas al tratamiento de esta materia prima paf 
convertirla en hilos y paños. Estas visitas estarían enmarcadas en el programa a 
diseñado por el consultor comercial pudiendo incluir la ., - 	 fisica de éste, co 
paso para el objetivo de agregación valor. 	 - 

El presupuesto del ítem "Combustible" se basa en	 xperencia'gene rA por el proyecto, 
precedente, V99-0-P-020, con respecto a los reqq	 ientos de , é5te tç3 que demandan 
las faenas de terreno para la coordinación de acth	 o	 s uanos y ejecución de
las campañas de campo propiamente tales.  

a 
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SERVICIOS DE TERCEROS 

El "Diseño de prendas" comprende la contratación de un experto para proponer un diseño 
de tramado o confección de prendas artesanales o semHndustriales a partir de la fibra de 
los productores usuarios del Proyecto, teniendo en consideración características de 
exclusividad propias de la región y otros factores (moda, p.c.), de acuerdo a las 
recomendaciones elaboradas por el consultor comercial para potenciar esta área. 

El "Diseño de material gráfico" está destinado a cubrir los gastos que implica la confección 
de material áe prmodón del proyecto, como posters y folletos. 

GASTOS DE OPERACION 

En la confección del presupuesto solicitado a FIA para los costos asociados a las faenas 
de captura y esquila (Itemes "Capturas y manejo silvestre" y "Capturas y manejo 
cautiverio"), se consideró el financiamiento Institucional únicamente, el cual disminuye 
gradualmente hacia el término de Proyecto al tiempo que aumenta la participación 
económica de los usuarios. 

Con la experiencia generada en el Proyecto precedente, V99-0-P-020, se calcula que una 
faena de captura cuesta $835.000 a $960.000 (costos personal (5 guardaparques) por 3-4 
días y gastos de mantención vehicular (2 camionetas y 

3 motos)) en el medio silvestre y 
$596.667 a $671.667 (costos personal (3-4 guardaparques) por 2-3 días y gastos de,, 
mantención vehicular (1 camioneta)) en sistema de confinamiento en corrales.

ç. u 
La primera campaña de trabajo, en octubre de 2002, será cofinanciada (coloreado engris 
en Tabla 15.4.1., a continuación) por las Unidades de Manejo en Silvestría en locue 
respecta a mantención vehicular (valorada en $230.000 para cada una), mientras qu 
partir de la segunda, en 2003, el cofinanciamiento provendrá de la totalidad de Unidades' 
para cubrir gastos de mantención vehicular además de suplir a personal funcionario de 
CONAF (ua1oarques) cuyos roles serían asumidas por los mismos grupos.. 

el financiamiento provendrá en un 100% de los usuaj 
coloración) en el ca'I manejo silvestre, y en 2005, los de cautividad.  

de f it apa ll 
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Tabla 15.4.1. Valoración costos faenas de capturalesquila por 
Sistema de Manejo (detalle Unidades Productivas) y año de ejecución. 

2002 2003 2004 2005 
Ankara 
Liman¡ 
Cculicculine 
Sunre 
Lagunillas

646.667 
596.667 
671.667 
960.000 
835.000

780.000 
695.000 
695.000 
960.000 
835.000

960.000  
835.000  TOTAL 

TOTAL 3.710.000 3.965.000 1.795.000 0 8.350.000 

SíLVETRE 1.795.00011.795.10100111.795.0001 01 5.385.000 
Proyecto 
Usuarios

1.335.000 
460.000

1.335.000 
460.000

775.000 
1.020.000

0 3.445.000 
 1.940.000 

CAUTIVERIO 1.915.000 2.170.000 0 0 4.085.000 
Proyecto 
Usuarios

1.915.000 
0

1.610.000 
560.000

0 
0

0 
0

3.525.000 
560.000

Nota: Los costos de combustible asociados a las campañas de captura no están 
considerados en los ítemes de captura sino en el ítem 'Combustible » propiamente tal, 
cuyo presupuesto está basado en los montos determinados durante el proyecto 
precedente. A su vez, los costos asociados a la mantención de vehículos usados en 
faenas de captura se refieren sólo a la flota de CONAF, cuyas camionetas y motos están 
especialmente adaptados para esta faena; en cambio, los costos de la camioneta FIA 
adquirida para el Proyecto se manifiestan aparte y en forma exclusiva en el ítem 
Mantención de Vehículo". 
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VAN = 46.742.229 
/	 TIR =	 25.1% 

Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y costos 
(salidas) del Drovecto 

Los ingresos(entÑdas) del proyecto se basan en el volumen estimado de producen 
anual de las Unidades Productivas, de acuerdo a la historia de producción de los últimos 3 
años, siendo los precios de referencia para la producción calculados considerando el valor 
del dólar en $650 (al momento de la primera Licitación Internacional efectuada en marzo 
2002).

O 

Los criterios y supuestos de costos (salidas) se describen en capítulos:	 / 
fo' 

O 
15.2. Aportes de contraparte: cntenos y métodos de valoración 
15.4. Financiamiento solicitado a FÍA.' criterios y métodos de valoración 

___ 
1. PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO

4r 

Dado que la vicuña se encuentra protegida por ley, no existía a la fecha un manejo del . 
recurso económico en forma privada. Por lo expuesto, no ha existido actividad económica1  
por ende no es posible realizar la evaluación económica o flujo de fondos para la situación N. 
sin orovecto. 

H. PROYECCION SITUACION CON PROYECTO
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En la página siiete 
cual consideçndii 
de rentabilidad son lo

se presenta el "Flujo de Fondos", para la situación con proy 
Ñerios y supuestos de su formulación, concluye que los in 

entes. 
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•	 Ambos indicadores de rentabilidad del proyecto (VAN mayor que cero y TIR mayor 

tasa de descuento), muestran que el proyecto es rentable económicamente. 
u 

u 

u
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M. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

ITEM  AÑOS DE LA PROYECCIÓN  
1 2 3 4 5 6 

1. SUBTOTAL ENTRADAS 
SIN PROYECTO  
2. SUBTOTAL ENTRADAS 
CON PROYECTO  
3. ENTRADAS TOTALES - 
(2-1)  
4. SUBTOTAL SALIDAS 
SIN PROYECTO  
5. SUBTOTAL SALIDAS 
CON PROYECTO  
6. SALIDAS TOTALES SE ENTREGA EN SGTE. PAGINA 
(5-4)  
7. BENEFICIOS NETOS 
INCREMENTALES DEL 
PROYECTO (3-6)  
8. BENEFICIOS NETOS \' 
TOTALES CON 
PROYECTO (2-5)  
9. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO DESPUÉS  
DEL IMPUESTO  

VAN
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. Existiría un cierto nivel de nesgo asociado a una respuesta negativa de la vicuña sometida 

a manejo, en términos tanto del individuo como de una población asociada a un área de 
influencia. Si(.embargo, éste se considera reducido si se toma en cuenta la experiencia 
obtenida en los últimos 36 meses con el proyecto V99-0-P-20, donde no ha existido 

u	 1 inconveniente alguno al respecto. 

•	 Esta visión se refuerza con el hecho de que el rebaño sometido a manejo en semi-
cautividad en Ankara se ha adaptado óptimamente al nuevo ambiente en términos 

•	 ecológicos ya que ha presentado una tasa de parición más alta a la observada en 
condiciones silvestres, siendo ésta de 70,4% sobre el total de hembras fértiles en 2001, y 

•	 64,6% en 2002. 

•	 De hecho, es este excelente nivel reproductivo, lo que podría provocar un inconveniente 
en términos del tamaño del rebaño que ha superado la capacidad de carga del corraj 

•	 calculada a inicios de proyecto, provocando un superávit que ha debido y seguirá sien6, 
extraído del corral. Esto se revisa más abajo en los riesgos de gestión. 

•fl T trAfl2 VAIS 

La volatilidad e incertidumbre observadas en el valor del kilo de vellón o pelo fino de la 
vicuña es una factor de riesgo potencial innegable. Los precios considerados hace 3 años, 

•	
que fluctuaban entre US$600 y 1.000 por kilo de vellón ya no pueden ser tomados como 
referencia,

Sup 
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En Argentina, Pelama Chucbut SA paga al productor US$250 por kilo mientras que 
Perú, en los últimos tres años se pagó a los ganaderos de la Sociedad Nacional 
Criadores de Vicuña US$308, llegando a US$350 luego de ingresos por la venta de 
prenda final, por parte del Consorcio de tres empresas textileras. Eso cambiaría este a 
cuando vence el convenio que existía entre las partes. 

La experiencia chilena en venta de fibra es reciente. La realización de la Licitación Pública --------... 
Nacional e Internacional para la Venta de Fibra de Vicuña convocada en marzo de 29Ø 
por la recientemente creada Sociedad de Surire y asesorada por CONAF, reuç5 
proponentes de Chile, Perú, Argentina e Italia, de quienes se recibieron ofertas des %S p 

US$400 por kilo, como fue fijado el piso en las Bases de Postulación. Finalment se 
adjudicó ganador la propuesta argentina que ofrecía US$575 por Kg de fibra velIy e 
US$145 por Kg. de la sección correspondiente a garra y barriga.	 ft de rarapzt 

Basado de la fibra de vicuña se confeccionan los cálculos de 
ingreson el presençproyecto, como también en ese precio están fijadas las 
expectativas de )ps ganacférbs usuarios del Proyecto.  
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El objetivo de la presente propuesta abarca este punto en particular. Se desea lograr la 

•	 autogestión de las Unidades Productivas a través de su fortalecimiento organizacional y 
comercial, además del aspecto productivo que ya ha sido validado. 

.	 En este sentido, el riesgo visualizado seria la posible no asimilación de las herramientas 
de empoderamiento y gestión organizacional que van a recibir los usuarios con énfasis en 

•	
la primera etapa del proyecto, yque podría redundar en una carencia para llevar acabo la 
gestión de su actividad comercial en forma independiente al término del proyecto» En todo 

•	 caso, en recientes aproximaciones a este tipo de trabajo, gracias a las capacitaciones 
iniciadas en el marco del proyecto precedente, V99-0-P-20, se ha detectado una gran 

•	 motivación de parte de los usuarios aymaras por superar sus limitaciones y despojarse en 
definitiva del peso que les significa depender de las políticas de inversión del Estado para 

•	 acceder a iniciativas de desarrollo económico. 

Respecto al crecimiento del tamaño de los rebaños en sistemas de corrales extensivos, o 
semi-cautiverio, por sobre la capacidad de carga del corral, se visualiza un factor de 
riesgo de gestión (y en parte técnico) asociado al hecho de que los ganaderos querrán 
extraer del corral a los animales menos productivos (p.e. animales envejecidos, con 
defectos genéticos, o limitados en términos de fertilidad o producción de fibra) una vez 
que sobrepasen la capacidad de sus criaderos, situación que perjudicaría la generación 
de nuevos módulos a partir de esos animales, o incluso seria lesivo para las poblaciones 
silvestres aledañas si esos individuos fueran autorizados a ser liberados al medio 
silvestre. Este riesgo puede ser minimizado a través de la creación de conciencia 
colectiva de 'sacrificar animales buenos en pos de favorecer el crecimiento de esta.. 
actividad entre los miembros de la misma etnia, y no al contrario, 

e 

a 

u 

u 

a 

a 

a 

a 

a 

u 

a 

a 

u 

a 

u 

1 

u 

u

No se visualizan otros riesgos relevantes.



Riesgo	 Nivel 

Identificado	 Espgrado 

Respuesta negativa de los Bajo 
animales frente al manejo. 

Disminución del precio de Bajo 
la fibra

...	 ,',.. 

Acciones 
Propuestas 

Acciones preventivas: 
Monitoreo de la conducta poblacional en

- el sistema silvestre. 87 -	 Evaluación del nivel de bienestar animal 
en el sistema de corrales de manejo 
extensivo. 
Perfeccionamiento constante de las 
técnicas de manejo empleadas para 
minimizar estrés. 

-Capacitación al respecto 
-	 Prospección del mercado (creación base 

de datos) 
-	 Búsqueda de agregación de valoi-a la 

fibra 
-	 Generación de ingresos complementarios 

a la fibra propiamente tal (p.e. turismo) 
-	 Acopio de la fibra de todas las unidades 

para venta única 
-	 Exhaustivo diagnóstico capacidad 

emprendedora de los individuos y 
agrupaciones 

-Capacitación aspectos de gestión 
organizacional 

-	 Capacitación aspectos de gestión 
comercial 

-	 Seguimiento y evaluación permanente de 
su capacidad de autogestión 

-	 demostrar las ventajas de velar por el 
interés común en la toma de decisiones 
de manejo productivo y tomar acuerdos at 
respecto en plenarios/jornadas de

i discusión entre ganaderos del proyecto 

1

	
externos

Falta de asimilación
	

Medio 

autogestión 

No favorecer el retiro de
	

Bajo 

animales de calidad 
cuando se sobrepase la 
capacidad de carga de sus 
criaderos

,
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19. CAPACIDAD DE EJECUCIóN DEL PROYECTO 

19. 1. Antecedentes y experiencia dei agente postulante y agentes asociados 

a 

• (Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza 
•	 jurídica del agente postulante) 

•	 La capacidad institucional de CONAF está avalada por su experiencia de más de 30 años 
en el manejo.y consevación de la vicuña en Chile, además de ser la Institución 

•	 representanéanté las partes del Convenio de Conservación y Manejo de la VicuÉi 
promulgado como Ley de la República con la ratificación de Chile mediante Decreto 

•	 Supremo N° 3.530 del 16.12,1980. 

Destaca además la realización de trabajos conjuntos con instituciones especializadas 
•	 nacionales e internacionales en áreas de investigación y desarrollo relacionadas con 

manejo y conservación de vicuñas y vida silvestre en general: 

- IUCN: Plan de Desarrollo de las Comunidades Aymaras Mediante la Utilización 

• Sustentable de la Vicuña. 
- PNUD: Plan Estratégico de Planificación y Desarrollo Participativa del Parque 

•	 Nacional Lauca. Región de Tarapacá. 
- Comunidad Económica Europea: Implementación del Parque Nacional Lauca. 

•	 - Pontificia Universidad Católica de Chile: Convenio de Cooperación para Proyecto Usc 
sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres. 

•	 - Universidad de Chile: Convenio de Cooperación para Proyecto Introducción de 
.	 tecnologías para el mejoramiento de la fertilidad en vicuñas (Vicugna vicugna), 

mantenidas en semicautiverio. 

•	
- Senda Norte S.A.: Evaluación de Impacto Ambiental Manejo Silvestre y en Cautiverio 

de la Vicuña con las Comunidades Indígenas Aymaras de la Región de Tarapacá. 
a	 - Corporación Norte Grande: Plan Estratégico de Planificación y Desarrollo Participativ 

del Parque Nacional Lauca. Región de Tarapacá. 
a - 
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19.2. Instalaciones físicas, administrativas y 	 1YL 

1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del 
proyecto. 

CONAF pone a disposición el Proyecto una oficina con capacidad para cuatro escritorios 
en las dependencias de su Edifico Regional ubicado en Anca, junto a los muebles de 
oficina asociados y resto de la infraestructura y servicios mínimos asociados. 

Toda la flota vehicular de CONAF, compuesta por más de 8 unidades todo terreno puede, 
en determinadas circunstancias, prestar apoyo a la realización de tareas del proyecto. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

CONAF posee un sistema de administración contable que permite operar eficientemente 
la modalidad de Administración de Fondos de Terceros para manejar la contabilidad y 
administración financiera del Proyecto, cuyo sistema ya es conocido debido a (a 
experiencia de administración contable del proyecto FIA de 36 meses V99-0-P-20. Este 
sistema está avalado por la supervisión del Departamento de Finanzas y Administración 
institucional.
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
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rMembresía en un cuerpo profesional 

Miembro activo del Colegio Médico Veterinario de Chile (No. 2734) 

Conocimiento de Idiomas Extranjeros 

lñlés:	 Fluido oral y escrito 
Italiano:	 Avanzado oral y escrito 

Información Personal 

Estado civil: 	 Soltero 
Fecha de nacimiento: 	 14 de agosto de 1972	 DIRE	

04 

IPA 

Licencia de conducir: 	 Clase B
lo RUN:	 10.986.343-2	 \ERICIO 4Js 

Referencias 

Profesional: 	 Dr Carlos Tejeda 
Médico Veterinario 
Clínica Veterinaria 'San Javier' 
Coronel Benedicto 2164, Anca	 r 
(58) 241528 

Adi:.	 Dr David Brunckhorst 
Director, lnst. for Bioregional Resource Manage 
Department of Ecosystem Management 
University of New England 

-	 fl Armidale, NSW 2351, Australia 
(61 2) 6773 3001 

•/ (61 2) 6773 2769 (Fax) 
W. 

Pe sónal:	 Dr Patricio Cárdenas 
Médico Veterinario 
Servicio de Veterinaria del Ejército de Chile 
San Francisco 1630, Chillán 
09 564 7849
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NOMBRE :	 PA TRICIA JIMENA £4NHUEZ4 ZENOBIO 

RUT :	 13.4I3.696-0 

/S74DO CIVIL .	 SOLTERA 

FECHA DENAC/M/ENT() 25 DESEPTIF.MBREDE 1977 

NACIONALIDAD :	 CHILENA 

DOMICILIO :	 POB. OLIVARERA AZ4PA N° 2345 

TELEFONO :

	

2477 65 41	
RCCION 

E	 N	 nAPA	 o 

<	 ERVLCIO PAIS 

II.	 ANTECEDENTES ACADÉMICOS

/ 
1984 - 1991 :	 ENSEÑANZA BASlA ESCUELl D-12.

t(fl'4AL_* 

/992 - /995

 

ENSEÑANZA M1-,Y.)1,1LICEO JC)VINA NA1?ANJ?. 
í'ERNÁNDEZ A -5.

UNIVERSIDAD ARTURO PRA TARICA "CAR1i 
INGFJY'IERJA ENADMINISIRA CIÓN DE EMPI 
MENCION FINANZAS" (EGRE'ADA EN PRO(.- 
DE TITULACIÓN,). 

1998 - 2000 de Tarapa 

CURRICULUM VITAE 

I.	 ANTECEDENTES PERSONALES 

1996 - 1997	 INSTITUTO NACIONAL DE CAPA CHA CiÓN 
PROFESIONAL "INA CAP ", A RIcA EGRESØ 

TÉCNICo EN ADMINIS7RA CIÓN DE 
MENCION FINANZAS". 
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94 
III. ANTECEDENTES LABORALES 

(FEBRERO  ARRIL 1998) 	 PRACTICA PROFESIONAL RFA LIZ4 DA EN EL DPTO. 
DE FINANZAS YADMJNIS7RACIÓN DE L4 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL - A RICA. 

MA YO 1.998	 SE DES&WP.EÑA EN CALIDAD DE REEvíPLAZO COMO 
A SIS TEN TRADMINISTRATIVO ENE!. DPTO. DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE JA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL ARICA. 

JUNIO 1999 - A LA EEC//A	 ENCARGAI)A DE ADMINISTRACIÓN YE INA NZA S  DEL 
PROYECTO "MA ¡VEJO SIL VESTRE YEN CA (TU VE.RJO DE 
LA vicuÑA CON COMUNIDADES A YMA RAS EN EL 
AL77PL4N0 DE LA REGIONDE TA RA PA CA "CODIGO 
FÍA V99-0-P-020, EJECUTADO POR CONAF Y FINANCIADO 
POR FÍA, CONAP -- CONADL ODEPA, SAG. 

W. ADJUNTO 

«ER7IEI(.'A 1)0 [)E ENSEÑANZA MEDIA. 

('En Ti/JUADO DE EGRESO CARRERA 7I'CNJCA NIJ'lJ, .SUPERJOR FNA[)A fIN. 
EMPRES,IS ÁfEN('IÓN FiNANZAS 

CERTIFICADO I)E CONCENTRACIÓN DE NOTAS CARRERA 71CNICA 
ADMINISTÍ/JI CIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS. 

CERTIFICADO DE PRACTICA PROFESIONAL DEI'iJ. DE FINANZAS YADMli) 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL - A RICA .

*
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1.	 Antecedentes Personales 
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Nombre 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Cédula Identidad 
Estado Civil 
Domicilio 
Profesión 
Teléfono

Pedro Jorge Jiménez Subieta 
28 de Abril de 1970. Mce 
Chileno 
11.611.160-8 
Casado 
Población Campo Verde, Los Cedros N° 2991 
Técnico Agrícola 
265037-092679658 

U.	 Antecedentes Académicos 

1977— 1975: Enseñanza Básica Completa, Escueta D - 12, Rómulo J. Peña, Anca. 

1986 - 1989: Enseñanza Media Completa, Liceo B —4, Antonio Varas de la Barra, Anca. 

1996— 1998: Enseñanza Superior, Carrera Técnico Agrícola, Centro Nacionald>EsttJdiT7" 1 Paramédicos y Agropecuarios PROPAM - CIDEC, Anca.
 Il DflC'TOR 

RE(U N ; sL * 

III.	 Cursos o Seminarios 

1992: Curso de Capacitación en Mantención Automotriz, SENCE, Anca, 

1994: Curso Básico Intensivo en Enfermería Vetennana para Camélidos SuCrir,
Domésticos, Programa de Transferencia Tecnológica Modalidad Cof
INDAP - TEA.  

1995: Curso sobre Procedimientos Básicos de Exportación para Camélidos 

I CJC/-
 damericanos Domésticos, Programa de Transferencia Tecnológica 

lN DAP -TEA.	 4P\ 
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1995: Seminario Internacional sobre Comercialización y Consumo de Carne de Camélidos 
1	 Análisis y Perspectiva, INDAP - Programa Chile Norte - IICA - Corporación Norte 

•	 Grande. 

•	 1995: Curso de Capacitación en Curtiembre de Cuero, Estación Experimental IBTA, 

•	 Bolivia. 

1995— 1996 Curso Investigación en Reproducción Animal, Nutrición Animal, Pasturas, 
1 Microbiología y Trabajos de Campo, Centro de Investigación la Raya, Universidad 

l4acional Mayor San Marcos, Perú.  

1	 1996: Seminario Internacional de Aprovechamiento de la Fibra de Vicuña en los Andes de 

U	 Argentina, Bolivia, Chile y Perú, CONAF - INDAP - IICA - Corporación Norte 
Grande. 

•	 1996: Curso Práctico sobre Procesamiento de Carne de Camélidos en la Planta Piloto de 

•	 Procesamientos de Alimentos del PELT, Unidad Operativa de Investigación y 
Procesamientos de Alimentos del Proyecto BinaconaI Lago Titicaca, Perú, U 

1	 1997: Curso Práctico Demografía y Estructura Poblaciona! de Camélidos Sudamericanos, 
Estación Experimental de Patacamaya, Universidad Mayor de San Andrés Facultad 
de Agronomía, Bolivia.

DVTrTO 
IV.	 Antecedentes Laborales 	 k RGiNAL 

1993-1996. Programa de Transferencia Tecnológica, Encargado de Capacitación a 
Ganaderos. 

1993-1996. Instituto de Desarrollo Agropecuario y Taller de Estudios Andinos, IN 
TEA. Asistencia Técnica a Ganaderos Aymaras, Apoyo a Organizad 
Ganaderas. 

1996- 1997. Fondo Crediticio de Transferencia Tecnológica, IICA. Apoyo en Ges 
Crediticia a Familias Pobres, Asesoría Técnica a Microproyectos Ganade 

(/7 	 o Evaluación de Micropro7s 
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1997. Estudio de Mercado sobre la Comercialización do Carne de Camélidos, Programa 

Chile Norte. Investigador Ayudante en la Recopilación de Información. 

1997. Proyecto Aprovechamiento de la Fibra de Vicuña, Programa PNUD. Apoyo Técnico, 

Apoyo en Capacitaciones. 

1997-1998. Programa de Desarrollo Juvenil de Putre, FOSIS. Apoyo en Capacitaciones en 

Computación, Apoyo en Capacitación en la Elaboración de Proyectos. 

1998-1999. Programa do Desarrollo Juvenil de latinidad Vecinal N°71, FOSl	 lonitor en

Capacitación y Computación, Capacitación en la Elaboración de Proyectos. 

1998-1999. Proyecto de Capacitación para Mujeres Jefas de Hogar de la Provincia de 

Parinacota SERNAM. Capacitación en Huertos Familiares con Aplicaciones de 

Riego por Goteo en Parinacota, Pure y Socoroma. 

1999 a la fecha. Proyecto Manojo Silvestre y en Cautiveno de la Vicuña con Comunidades 

Aymaras de la Región de Tarapacá, Proyecto financiado por FIA, CONAF, 

SAG, CONADI y ODEPA Apoyo técnico como Encargado de Operaciones. 

Desde junio de 1999 a la fecha. 

V.	 Otros

i.	 L 

•	 Manejo computacional a nivel de usuario de programa Microsoft Office y McrqsMt  
Projet. 

•	 Experiencias en Trabajos con Comunidades Rurales, Conocimiento del Sect 	 ej	 N 

las Comunas de Putre, General Lagos, Coichane y Camarones. 	

CT 

Licencia de Conducir B. 

CIN



1. ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE 
FECHA DE NACIMIENTO 
CEDULA DE IDENTIDAD 
DOMICILIO 
TELÉFONOS 
ESTADO CIV41- 
NACIONALIDAD 
E DAD

Jorge Gustavo Herreros de Lartundo 
29 de enero de 1969 
11.424.865-7 
Avenida Juan Noe N° 455, Departamento 145 
(58) 230814, 09-5432002 
Casado 
Chileno 
32 años 
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CURRICULUM VITAE 

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

• Enseñanza básica: completa entre los años 1975 y 1982 en la ciudad de Valdivia 
-	 l°a 60 básico en Colegio Windsor School -	 70 básico en Escuela superior N° 1 
-	 81 básico en instituto Salesiano de Valdivia 

• Enseñanza media: completa entre los años 1983 y 1987 en la ciudad de Valdivia 
-	 1 1 a 30 medio en Instituto Salesiano de Valdivia - 30 a 40 medio Liceo C-2 Tomás Cochrane 

• Enseñanza Superior: 

a 1990 Ingreso a la carrera de Biología Marina de la UnIversidU

^-a 
Prat Iquique  

• 1996 Término del plan de estudios de la carrera Biología M 
• 1997-1998 Desarrollo del Seminario de Investigación para o 

grado de Licenciado en Ciencias del Mar 	 - 

3. GRADOS Y TITULO 

• 1998. Obtención del grado de Licenciatura en Ciencias del Mar 

• 1999 - 2001 Desarrollo de la Tesis para optar al titulo de Biólogo Marino 

W 
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4. CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE PERFECCIONAMIENTO 

• Taller de campo sobre ambientes acuáticos y técnicas de estudio, captura, marcado y manejo 
de chorlos migratorios, realizado entre el 7 y 11 de octubre de 1991 

• Curso "Ecología y recursos del litoral de Chile central" dictado por el profesor Juan Carlos 
Castilla, desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 1992. 

• Curso "Ecología Evolutiva del ciclo vital de invertebrados marinos bénticos" dictado por el 
profesor Carlos Gallardo, en enero de 1993 

Prirçr taller de percepción remota, efectuado el 4 y.5 de diciembre de 1995 

• Curso-Taller Evaluación de recursos pesqueros, dictado por la FAO/DANIDA, desde el 4 al 
22 de noviembre de 1996. 

• Seminario "Sistemática Filogenética y Biogeografia de Peces Marinos de Chile', organizado 
por la la Facultad de Recursos del Mar. Universidad de Antofagasta, desde 31 de octubre al 1 
de noviembre de 1998 

• Seminario -Taller "Sustenta bil¡dad y Desarrollo Sostenido del Borde Costero de la Región de 
Tarapacá" dictado por la comisión regional del borde costero, durante el 26-27 de mayo de 
1999 

• Curso "Biología de la Conservación", dictado por el Dr. John E. Fa de la Durrell Wildlife 
Conservation Trust, entre los días 15 al 19 de noviembre de 1999 con 40 horas de catedra, 
en San Salvador de Jujuy Argentina. 

• Curso "Técnicas de Conservación de Especies de Fauna Amenazada" dictado por la 
Corporación Nacional Forestal y la Agencia Española de Cooperación Internacional, realizado 
en el Parque Nacional Puyehue, entre el 29 de mayo y el 2 de junio del 2000.

'Y 
• Curso "Medicina de la Conservación' dictado por el Instituto de Pesquisas E6 

Wildlife Trust, realizado en Nazare Paulista, Sao Paulo, Brasil, entre el 28 de febro'y I 2 
marzode2002.

Í)E	 . 

s. ÁNTECEDENTES LABORALES 

• 1993-1994 Ayudante del Proyecto "Estudio del ecosistema de Pampa Lagunilla 
y Dinrnrca" 
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1993-1994 Ayudante del Proyecto "Estudio ambiental del Salar del Huasco 

• 1995. Ayudante del Proyecto "Patache -Geotécnica" 

• 1996. Ayudante d 
Salar de SurireV 
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• 1996-1997 Ayudante del Proyecto Prospección de sitios de nidificación y concentración de 
aves marinas entre Iquique y el río Loa". 

1995-1997, Ayudante del Proyecto "Monitoreo ambiental del sector Lirima-Lagunillas" 

1996. Ayudante de la asignatura de Zoología de Vertebrados durante el II semestre 

• 1997 Ayudante del "Estudio de Ja flora y fauna en un sector de construcción de un aeródromo 
al sur del Salar de Coposa" 

• 1997 Ayudante del Proyecto "Monitoreo de la población de flamencos del Salar de Coposa, 
Región de Tarapacá (Mayo 1997)", 

1997998 Ayudante del Programa "Monitoreode aves en los salares de Coosa y Huasco, 
campañas de Agosto de 1997, Enero 1998 y Agosto 1998'. 

• 1997-1999. Ayudante del Proyecto "Monitoreo de las comunidades de mamíferos y aves 
marinas en Punta Patache (Invierno 1997, Primavera 1997, Verano 1998, Otoño 1998 e 
Invierno 1998)" 

• 1999 Ayudante del Programa "Monitoreo de aves en los salares de Coposa y Huasco, 
campañas de Enero 1999". 

• 1998-1999. Ayudante del Programa "Monitoreo ambiental de las áreas de influencia de la 
Compañía minera Doña Inés de Collahuasi". 

• Septiembre de 1999 a la fecha Encargado de Fauna Regional de la Corporación Nacional 
Forestal Anca , Primera Región de Tarapacá 

6. PUBLICACIONES 
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• N Amado P,, N., JHerreros de L. y W.Sielfeld. 1991 Registros de Pato Silbón 
viduafa) en la l y II Región. Boletín Informativo UNORCH N° 12.11-13. 	 14* R.GiOi ' L * 

• N.Amado, R.Peredo, J.Herreros y W.Sielfeld. 1994. Nuevo avistamiento de 
me/anchofjcus (Passeriformes: Tyrannidae) para Chile en Caleta Chipana 21°48' 
Primera Región. Boletín Chileno de Ornitología 1:27. 

• 

• J Herreros, N. Amado, R.Peredo y M.Vargas 1994, Nuevos registros d 
Charadriiformes en el norte de Chile. Boletín Chileno de Ornitología 1.25-26

cr • W.Sielfeld, N Amado, J.Herreros, R.Peredo y A.Rebolledo. 1996. La avifauna d\alar e—.... 
Huasco' Primera Región, Chile. Boletín Chileno de Ornitología 117-24 

• Vargas, M, N Amado J Herreros, y R.Peredo. 1997 Avifauna asociada a playas are sas
' y. rocosas del litoral de Iquique (1 Región). Boletín Chileno de Ornitologia4 2-8 	 -. 

• W Sielfeld, N. Amadg_Rj2Qredo, J.Herreros y P.Gallardo. 1998 La población -<Pl -	 os 
en el Salar de H s&.duiaçieI verano de 1993 -1994. Bo in Chileno de Or 	 lo '	 Ó' 
15	 •'..\,,
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7. ASISTENCIA A CONGRESOS 

• II Congreso Internacional de Gestión en Recursos Naturales. Participación en calidad de 
Asistente. Realizadas entre los días 7 al 11 de mayo de 1991 en la ciudad de Valdivia. 

• 1 Congreso Chileno de Ornitología y III Encuentro Nacional de Ornitólogos Participación en 
calidad de Asistente Realizado en la Ciudad de Valdivia entre el 15 y 19 de septiembre de 
1991 

• Frnerimposio y Taller de Ictiología. Participaéión en calidad de Asistente ealizado en la 
Ciudad de Valdivia entre el 22 y 24 de enero de 1992. 

• Iii Congreso Internacional de Gestión en Recursos Naturales. Participación en calidad de 
Asistente Realizadas entre el 15 y 20 de noviembre de 1993 en la Ciudad de Pucón 

• II Congreso Chileno de Ornitología y IV Encuentro Nacional de Ornitólogos Participación en 
calidad de Expositor. Realizado en la Ciudad de Valparaiso entre el 9 y 12 de octubre de 1994 

• XV Jornadas de Ciencias del Mar. Participación en calidad de Asistente. Realizadas entre los 
has 24 al 26 de mayo de 1995 en la ciudad de Coquimbo. 

• III Congreso Chileno de Ornitología y y Encuentro Nacional de Ornitólogos. Participación en 
calidad de Expositor. Realizado en la Ciudad de Santiago entre el 12 y 15 de noviembre de 1997. 

• XVII Congreso de Ciencias del Mar. Participación en calidad de Expositor, realizado entre el 4 
y 8 de mayo de 1998 en la ciudad de Iquique. 

• IV Congreso Chileno de Ornitología. Participación en calidad de Expositor Realiz 
Ciudad de Antofagasta entre el 11 al 13 de noviembre de 1999 

8. TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS 

• W Sielfeld. N Amado , J,t-lerreros, R.Peredo y A.Rebolledo. La avifauna del Salar d 
Primera Región, Chile. En modalidad de Panel en el II Congreso Chileno de Ornit

N 
J.Herreros, N. Amado, R.Peredo y W.Sielfeld. La avifauna de Península Ça 
Región Chile. En modalidad de Panel, en el II Congreso Chileno de Ornitología\\ * 	 C 

• M Vargas, N.Amado, J.Herreros, y R.Peredo. Avifauna asociada a playas arenos 
del litoral de Iquique (1 Región). En modalidad de Panel, en el II Congreso 
Ornitología. 

• W Sielfeld, N Amado, R.Peredo, J.Herreros y P.Gallardo La población de FI 
Salar de Huasco durante •_-vro 1993 -1994 En m ad de Panel, en 
Chileno de Ornitologi
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• J.Herreros. Nidrflcación y crecimiento de la gaviota peruana (Larus belchen) en el norte de
Chile (20148S, 70°12'W), En modalidad de Panel, en el III Congreso Chileno de Ornitología. 

• J.Herreros y M. Vargas. Rol tráfico del pilpilén negro Haematopis ater en el intermareal
rocoso del norte de Chile. En modalidad de Panel, en el III Congreso Chileno de Ornitología. 

• J.Herreros, R.Peredo, N.Arnado, M.Piri.a y W.Sietfeld. Nuevos antecedentes de chorlos y 
playeros en la 1 Región, Chile. En modalidad de Panel, en el III Congreso Chileno de 
Ornitología. 

• J.Hr.—z,-cr, y M Vargas. Aspectos reproductivos del pilpilén negro Hoomatopus ater en el
iortede Chile. En modalidad de Panel, en el XVIII Congreso Chileno de Ciéricias del Mar. 

• N.Arnado, J.Herreros, R.Peredo y W.Sieffeld. Sitios de Importancia para las aves marinas en 
las costas de Iquique, Región de Tarapacá, Chile. En modalidad de Panel, en el XVIII 
Congreso Chileno de Ciencias del Mar. 

Ctfriaio do JO(QO Hzrço do L&io



a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
u 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
u 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a

103 

CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES

o 

Franco Aíexey Venegas Estay 

28 de diciembre de 1971 

12.241.911-8 

21 de Mayo 2245, block 5, depto. 404, Anca. 
Fono 098662162. 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

PROFESIÓN U OFICIO 

1990 - 1994 Pre- grado de Antropología, mención en Antropología Social, Universidad 
de Chile, Santiago 

1994

	

	 Grado de Licenciado en Antropología con mención en Antropología Socia!, 
Universidad de Chile, Santiago. 

ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
DIflT R 
R-Gk)ÑA	 a 

• Taller de Traspaso Metodológico: "Desarrollo Económico Local", Fundadóp 
SERCAL, Santiago, 1997. 

• Curso Taller: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y Desarrollo Local, 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación PIlE, Anca, 1997. 

• Taller nacional: "Gestión, Seguimiento y Evaluación de Proyectos". Fondo de 
Américas y Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Unive1 
Austral de Chile, Valdivia, 1997. 

• Seminario "Impacto Ambiental de la Minería en Anca y Pannacota: Estado i(cual 
Perspectivas", Fundación Región y Desarrollo, Anca, 1998. 

• Curso Experto en Desarrollo Local. Programa a distancia de formación, as¡ stcta 
técnica, información y trabajo en red en apoyo al desarrollo local, Progra1l 
DELNET del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional 
del Trabal . f;t;øoQ 2001.	 -.4 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1991 Investigación Personal "Evaluación y Seguimiento de las perspectivas de 
tos jóvenes egresados de la Escuela Básica de Vínculo, Paine, Región 
Metropolitana. 

Diagnóstico Social: Realización de Historias de Vida, Reconstrucción de 
Historias de la Zona". Trabajo con temporeros de Ja fruta. Barrancas y 
Bellavista, San Felipe, V Región. 

Realización de video "etnográfico": "Relato de la Historia Reciente de 
Cqranilahue". Investigación con los mineros del carbón, VIII Regián 

1992 Investigación Personal: "Repercusiones de la Conmemoración de los 500 
Años del Descubrimiento de América". Comunidad mapuche de la localidad 
de Pradohuichahue, IX Región. 1992. 

Diagnóstico Social y evaluación en la comunidad de Caleu,,Til -Tu, Región 
Metropolitana. 

Ayudantía Cátedra Etnología y Etnogralla. JI semestre. Universidad de 
Chile. 

1993	 Ayudante de investigación del proyecto: "Reconstrucción Histórica y 
Diagnóstico de la Situación de las Tierras de Posesión Indígena Huilliche". 
Zonas de Río Bueno y La Unión, X Región. Investigación a cargo de Roff 
Foerster para La Comisión Especial de Pueblos Indígenas CEPI, 

1994	 Monitor en: "Jornadcc para Jóvenes Dirigentes Organizacionales", Iocali4ad"
de Paine, auspiciadas por JNPROA y Casa de la Juventud, Paine.

	

-k k	 .(' L * 1995	 Ayudante de investigación proyecto Fondecyt "Indígenas en la Ciudad", Taller 
de Estudios Andinos, TEA, Anca. 	

S / 

y 

19	 / J4)
e2rap 

Ejecutor proyecto "Jóvenes Rurales del Valle de Codpa Restituyen Histo 
Orar, Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes y la Cultura, FONDART. 
1995

investigación proyecto para SERNAM "Diagnóstico de,T\C 
' situación ¿JMujer en la ? Región", Taller de Estudios Andinos, TEA, 

FICINA
/Q.:Nç fr 

1	 'L)	 ' 

1995	 Ayudante de investigación proyecto Fondecyt "La Comunidad Andina en 
(etapa II): Pertenencia y Gestión Colectiva de Recursos.", Taller de 
Andinos, TEA, Anca.

(( 
1995	 Ayudante de Investigación proyecto "Evaluación de Impacto Ambial 

Minera Quebrada Blanca, 1 Región." Corporación Norte Grande, Ark 

1995
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1995-1996	 Investigador asistente proyecto "Catastro de la situación de la Propiedad de 
•	 las Tierras Indígenas en la 1 Región", para el Ministerio de Bienes Nacionales, 

Taller de Estudios Andinos, TEA, Anca. 

S	 1996	 Sistematización y evaJuación del Programa AGT urbano, Anca, para FOSIS 1 
Región. 

u	 1996-1997	 Director "Programa de Desarrollo Juvenil para la localidad de Putre", 
Corporación Norte Grande, FOSIS, 1 Región. 

• 1997 Subdirector y asesor cultural del proyecto "Ecoturismo: Cultura, 
Mdioambiente y Microempresa con jóvenes de la localidad de Putre", 
Corporación Norte Grande, Fondo de las Américas. 1997 

•	 1997	 Coordinador Programa de Capacitación Laboral Chile Joven, para Putre, 
financiado por FOSIS. 

u
1998-2001	 Subdirector de La Corporación Norte Grande. 

u
Responsable de la ejecución de todos los proyectos de la Corporación Norte 

•	 Grande. Encargado de Diseño, Seguimiento, Evaluación y Apoyo técnico de 
proyectos. 

1998	 Investigador responsable del proyecto identidad gastronómica de La ciudad 
•	 de Anca", Corporación Norte Grande, encargado por Sercotec Anca. 

Responsable creación del "Centro de Documentación para la Capacitación 
u	 Yaxtatwi", Corporación Norte Grande, financiado por Fundeso España. 

1999- 2000 Director proyecto "Apropiación y uso sostenible de los recursos naturales, , 
culturales por la población altoandina de las comunas de Putre y Gener J	 * 

•	 Lagos". Corporación Norte Grande, Fondo de las Américas. 

u	 1999-2000	 Encargado de Investigación "Monrtoreo de Impacto Sociocultural de la 
minería del en la 1 región de Tarapacá, el caso Huatacondo". Observatorio 

u	 Latinoamericano de Conflictos Ambientales. 

u	 1909-2001 Asesor y Encargado Sociocultural del Proyecto "Manejo Silvestre 
Cautiverio de la Vicuña con las Comunidades Aymaras". Corpo 	 n	 O 

•	 Nacional Forestal, CONAF, 1 región de Tarapacá.
araaC 

U	 2000	 Coordinador Primer Encuentro Nacional de la Red de Minería y Medio 
Ambiente. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. 

2000-2001	 Coordinador responsable proyecto Medioambiente, Jóvenes y Desarrollo 
u	 Local en la Provincia de Paninacota. Financiado por el Fondo de ls--j 

•	 Aménejuo por la Corporación Norte Grande. 

•	 2001	 [k*±hnentador pectos postulantes al co	 P  
col	 S idadqíGest1 \ Local, ciclo de premia 	 00-2d4 un ación 
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Ford, Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, Centro de 
Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile 

Asesor y supervisor de proyectos concurso Fondo de las Américas-Conadi, 
de la 1 región de Tarapacá. 

Coordinador Segundo Encuentro Nacional de la Red de Minería y Medio 
Ambiente, Dialogo de la Sociedad Civil sobre Minería y Medio Ambiente. 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. 

2001 Encargado de Cultura, Relaciones con la Comunidad y Participación 
Ciudadana en la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) Región 
de Tarapacá. 

2002 Encargado de Asuntos Indígenas y Coejecutor Técnico Zonal del Programa 
Orígenes BID-MIDEPLAN. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
(CONAF) Región de Tarapacá. 

PUBLICACIONES 

1993	 "Los 500 años en una Comunidad Mapuche", Revista NUTRAM, Abril. 
Santiago Chile. 

1996 "Las agrupaciones de residentes aymaras urbanos en el norte de Chile: 
Adaptación a la ciudad y vínculos con las comunidades de origen", en co-
autorla con Kapns Tabilo Veas y Héctor González Cortés, serie Documentos 
de Trabajo, Corporación Norte Grande. Anca Chile. 

1997	 "Estrategia de desarrollo para la juventud rural de la Provincia de Parinacota,;:' 
en cc>-autoría con Malva Pedrero y Claudio López, serie Documentos/dé pr r-T R Trabajo, Corporación Norte Grande. Anca Chile. 

1998	 "Manual de Medioambiente para la Provincia de Pannacota", compilado'Ç?i 
Corporación Norte Grande, Arica. 

"Festividades de las Localidades de Belén, ParinacotaChucuyoÇç*n c;o, 

pobladores describen sus fiestas". Corporación Norte Grande, Arica. 	çole 

"Los Habitantes de la Provincia de Parinacota y su Desarrollo", evi 0r 	 t 
Temas Regionales, Año 5, N°2. 

"Aspectos socioculturales determinantes en el acceso y tenencia de la 
propiedad de la tierra en el Altiplano Chileno", sane Documentos de Trabajo, 
Corporación Norte Grande. Arios Chile. 	 - 

10,1 1-	 eslocales al interior de las estructuras sociales del AplanW \ 
4'Chileno", serf'pocumentos de Trabajo, Corporación Norte Grande Arios 
(. CbiJe.NADI	 1\\
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•	
1999	 "Impacto Sociocultural de la actividad minera en la región de Tarapacá. El 

caso de la localidad de Huatacondo, 1999". En coautoría con Kapns Tabilo 

a	 Veas. Temas Regionales año 6, N°1, Diciembre 1999. Universidad de 
Tarapacá, Corporación Norte Grande. 

u
2000	 La Minería Sustentable puesta a prueba: el caso de la localidad de 

•	 Huatacondo". Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y 
Corporación Norte Grande. Lom Ediciones limitada. 1 4 edición abril 2000. 

a
Programa Desarrollo Sustentable de Jóvenes Ayrnaras de la Provincia de 

•	 Pannacota. Ms. Corporación Norte Grande. 

•	 Membria del Segundo Encuentro Nacional de la Red de Minería y'Medio 
Ambiente, Dialogo de la Sociedad Civil sobre Minería y Medio Ambiente. 

•	 Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

1.0 
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2000 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

u

"Manejo y conservación de recursos naturales y culturales en Áreas 
Silvestres Protegidas. El caso del Parque Nacional Lauca". En coautoría 
con Kapris Tabilo Veas y José Luis Galáz Leigh. En Actas del XII Congreso 
Internacional Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos en el 
Tercer Milenio. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile y Universidad de Tarapacá. Unión Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas. Comisión de Derecho Consuetudinario y 
Pluralismo Legal. 

"Manejo y conservación de recursos naturales y culturales en treas 
Silvestres Protegidas. El caso del Parque Nacional Lauca". En cooría 
con Kapns Tabilo Veas y José Luis Gatáz Leigh. XII Congreso internac 
Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos en el Tercer Milenio. 
Organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universida> de	 y la Universidad de Tarapacá. Unión Internacional de 

0<	 MPI cas y Etnológicas. Comisión de Derecho 
kftudinario y Pimo Legal 

(ION?DI 

:	
)fF! OFIC$A
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2001 "Buceando en un mar de oportunidades, familias de buzos mariscadores 
gestionan el desarrollo integral de su caleta". En Espacios locales y 
Desarrollo del Ciudadanía, 30 innovaciones para construir democracia. 
Páginas 65 a 96. Centro de Análisis de Políticas Públicas Universidad de 
Chile y Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Lom 
Ediciones limitada, Stgo. 2001.

G.'NAL 

PONENCIAS EN SEMINARIOS	 \._

	

b	 -' 

1999

	

	 impacto Sociocultural de la actividad minera en la región de Tarapacá. El 
caso de la localidad de Huatacondo, 1999". Seminario Agricultura en Zonas.._ 
Áridas, organizado por la Universidad de Tarapacá y la Corporación Ntn 
Grande, Anca.

((	 ,
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PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS 

1999	 Seminario Agricultura en Zonas Áridas, organizado por la Universidad de 
Tarapacá y la Corporación Norte Grande, Anca. 

2000 XII Congreso Internacional Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: 
Desafios en el Tercer Milenio. Organizada por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y la Universidad de Tarapacá. 
Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Comisión de 
Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal 

2001 Actualmente representa a CONAF región de Tarapacá en los talleres, 
seminarios y congresos relacionados con las Areas Silvestres Protegidas de 
la región de Tarapacá y su vinculación con la población, en especial con Las 
comunidades Ayrnaras. 

OTROS ANTECEDENTES 

• Manejo usuario Programa estadístico SPSS (Sistem Program for Social Sciences), 
sistema operativo y tablas 

• Manejo usuario Windows, Micmsoft Office, Adobe Photoshop, Microsoft Project, etc. 

f(lyTCR *
	 1 

\ç )FJ 
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X>NADI	 .
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II. ANTECEDENTES ACADEHICOS: 

I.	 ANTECEDENTES PERSONALES: 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

1989

F OFICINA 

ENSEÑANZA MEDIA 

1982 

ENSEÑANZA BASICA 

1978 

Nombre 

Fecha de Nao. 

R.U.T 

Estado Civil 

Nacionalidad 

Dirección 

Fono

Enrique Félix Miranda Franuije. 

Julio 06 1965. Iquique. 

9.714466-4. 

Soltero. 

Chilena. 

Psje. Bolivia N01223 
Pobi. Sinipson. 

421881 (particular).

OL4 )( 

rrcrT j 
(* RG'()N,L 

Egresado Escuela basica I-9 
Iquique. 

Egresado Liceo de Hombres	
.60	

pó 
Iquique.

y
de

Egresada de la Carrera d
gogía en Biología y Cien
oon el Título de Profesor
Estado en Biología y Cien 
Diciembre 1990 Universidad Artt 
Prat, I quique.	 .

CURRICULtJH	 VITAE
	 109 
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III. ANTECEDENTES LABORALES 

1986 - 1989 Participación y colaboración en 
Actividades Científico-Tecnológi-
cas Extraescolares como Monitor 
Asesor de la A.C.T.E.,. en las 
Escuelas D-72, D-89 y en 1 Liceo 
A-li de Iquique. 

	

1989 - 1892	 :	 Se desempeió como Monitor en los
programas de Escuela de Verano 
Vacaoiones en mí Escuela', Cor-
poración Municipal de Desarro-
llo Social de Iquique, de Enero 
a Febrero. 

	

1983 - 1992	 Examinador de la Prueba SIMCE, 
durante el mes de Octubre. 

1990 - 1990 Práctica Profesional, Liceo a-7 y 
Escuela F-85 Manuel Castro Ramos, 
Iquique, con 38 hrs. pedagógicas.

1 
(7. y I AYUDANTE DE LABORATORIO-UNIVERSIDAJ) ARTURO PRAT 	

1

'r 

2
'F Anatomía Humana a la Carreride-

Pedagogía en Biología y Ciencias. 

Morfología y Niveles de Or	 •aa
ción Vegetal en la C xa d 
Pedagogía en Biología y ¿nc 	 . 

NR. . R 
Biología General en la C	 erid 
Ingeniería de Ejecución e 

Biología General en la Cat-rera d 
Licenciatura en Ciencias del Ma * 

El Hombre	 osfera a la
Carrera / en Biología 
y Cienci0 o:;;T ; 

1988 - 1988 

1989 - 1988 

1989 - 1992 

1990 - 1992_--. 
,*itIcac

.fr 

1991 -Ii 
/I CONADI

OX II PEFLI OCi
ch 

tu	 w 

wI
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1991 -: 1991 Ecología General en la Carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Pesca 
(mención Acuicultura). 

Botánica Marina a la Carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Pesca 
(Lensión Acuicultura). •' 

Botánica general a la Carrera 
de Técnico Universitario Agr 

1991 - 1991 

... 

1992 - 1992

AYUDANTE DE ItWESTIGACION-UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

Seminario "Juventud y Sexualidad" \	 _' organizado por APROFA y el CENTRO	 A 
DE SALUD de la Universidad 4rturo 
Prat, Iquique.	 .;i 

CURSOS DE?BRFECCIONAMIENTos 

..!	 )€r! OELCJN&, 

1.

-3-
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0L/ 7	 ROGRAM 
ÇtiERVICTO PMS 

Proyecto	 'Primeros	 Froce 
Reproductivos	 en	 Fissurella 
maxima en la zona de Iquique". 

"Descripción del Pulpo, 1 Región" 
Proyecto SERPLAC - UNAP.

- 
Programa IRPESCON, Proyecto 
'Caracterización Química y FÍdaNP.:rSTO. 
del área frente al río Loa. 

"Estudio del Ecosistema de 
Lagunillas". 

"Antecedentes Generales de - 
Efluentes Pesqueros de Toc	

QCS0, 

y Mejillones".
frIqcT 
L5L/cp  

de 

1990 - 1992 

1991 - 1992 

1992 - 1992 

1992 - 1992 

1992 - 1992



1990 - 1990 

1991 - 1991 

1991 - 1991 

1992 - 1992 

IV REFERENCIAS: 

(:()NyJí\ 
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J y

"Seminario de Informática y 
Educación", dictado por el depto. 
de Educación y Humanidades de la 
Universidad arturo Prat, Iquique. 

"Ap licaciones Generales de 	 un 
Computador Personal', rewlizado 
en el Instituto Profesional 
Iquique English College, duración 
60 horas cronológicas. 

Taller de Campo sobre " Ambientes 
Acuáticos y Técnicas de Estudio, 
Captura, Marcado y Manejo de 
Chorlos Migratorios ". Organizado 
por la UNAP., Red Chilena de Aves 
Playeras y la Red Hemisférica de 
Reservas de Aves Playeras. Iqq. 

II Congreso Internacional de 
Tuna y Cochinilla. Universidad de 
Chile. 22 al 25 de Septiembre. 
Santiago - Chile.

•	 ¿ 

V T( 3 

Jorge Cruz Bustamante, Director 
General de Extensión y Comunica-
ciones, Universidad Arturo Pr 
Iquique.	 Noc, 

Gustavo Soto Bringas, Jef 	 i 
na de Control y Registr ÁcaC R — 
mico, Universidad Arturo 

Eduardo Huerta Vera, 	 Dir 
General de Servicios Universita-
rios, Universidad Arturo Prat, 
Iquique. 

David Lazo Díaz, Director General 
de Docencia,	 sdad Arturo 
Prat, Iquiq	

a
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-	 Manuel Lara	 Plascencio,	 Jefe 
Sección	 Personal,	 Universidad
Arturo Prat, Iquique. 

Juan Lima Montero, Coordinador 
Comunal de Educación Extraescolar 
Iquique.	 . 

Jorge Salgado Anoni, Profesor de 
Biología y Ciencias. Director de 
Departamento de Educación y 
Humanidades, Universidad Arturo 
Prat. Iquique. 

Nariadela Pavez Haltenhoff Encar-
gada de Docencia Depto. Ciencias 
del Mar, Universidad Arturo Prat, 
Iquique. 

-	 Michel Sallaberry A. Coordinador 
Nacional RECAP. 

Tito Cortez Orrego, Licenciado 
en Biología. Depto Ciencias del 	 -Ot y 
Mar, Universidad	 Arturo	 Prat. .. 
Iquique.	 ¿5 rnr.TC 

Cristjan Carrasco Farías, Licen-
ciado en Biología. Departamento 	 ''$ 
Ciencias del, Mar,	 Universidad 
Arturo Prat. Iquique. 

Walter Sielfelci Kowald, Licencia-
do en Biología. Director Deptojo  
Ciencias del Mar,	 Universid 
Arturo Prat. Iquique.	 r R T 

José Pineda Herrera, Oceanógrafo' 
Químico. Director General	 de 
Investigación	 y	 Desarrollo. 
Universidad Arturo Prat. Iquique. 

) ]RICA \
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CURRICULUM VITAE 

ROBERTO SANTIAGO MAMAN1 OSORIO 

Ingeniero Agrónomo 

Chilena. 

12435274-6 

01 de Febrero de 1973 

Soltero 

Pob. Juan Noé Pje. 7 N° 1258 

Al día. ¡ 
Clase  

222078 (código 58 Anca.) 

09 5473224 \<t

II. ANTECEDENTES DE FORMACIÓN EDUCACIONAL

( (Vi 
Educación Básica

Escuela 0 —13 Dr. Juan Noé 

durante los años 1979 a 1986. 

Educación Media

Liceo A-1 "Octavio Pa1m 

(Anca), durante los años 198 

Educacion Superior 

Universidad	 ce	 Campus Chillán. 

	

/	 fr' 
Carrera	 /.	 Arnomia 

/ . 
Ingreso	 orfcA 9 

Egreso 

Examen de	 o 
t 

Título	 Ingeniero Agrónomo. 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre  

Profesión 

Nacionalidad 

Cédula de Identidad 

Fecha de Nacimiento 

Estado Civil 

Domicilio 

Situación Militar 

Licencia de Conducir 

Teléfonos

iacosta
Rectángulo
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III. ANTECEDENTES LABORALES 

Práctica Profesional en Haciendas Piemonte, Valle 

de Azapa, Anca, en 1997 (adjunto certificado). 

Ayni Consultores Ltda., Anca, durante dos 

periodos	 1997-1998	 y	 1998-1999	 (adjunto 

ce rt i ficado). 

Programa de Externalización del Servicio Agrícola 

Ganadero (S.A.G.), como Verificador de la fruta 

de exportación con destino a Perú y Bolivia, desde 

Junio a Octubre de 1998. 

Como consultor de INDAP a partir de Noviembre 

de 1999 

Profesional de Apoyo, Encargado del Fondo d 

Tierras y Aguas de la Oficina de Asunt
^l

 Indígenas CONADI Anca, desde Octubre de 19 

a la fecha 

SERVICIO PA S

f,	
• 

I'Lt ,'e P

1i 



e 

e 
e 
e 
e 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
e 
u 
u 
e 
u 
e 
u 
u 
e 
u 
u 
u 
u 
u 
e 

u 
u 
u

3

116 IV. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

Proyecto/Año Función(es) Descripción 

Promoción	 y Asesoría en el cálculo Estudio financiado por CONADI y 
Elaboración de de demanda hídrica de ejecutado	 por	 AYNI	 Consultores 
Diseño	 de cultivos	 en	 15 Ltda.,	 consistente	 en	 la	 realización 
Obras	 de proyectos de riego, de	 talleres	 de	 desarrollo	 local	 en 
Riego distintas localidades de la Provincia 
Eficiente. Diseño Agronómico	 e de	 Parinacota	 en	 donde	 se 
1997. Hidráulico	 de	 01 priorizaron	 y	 posteriormente	 se 

proyecto	 de	 riego elaboraron	 15 proyectos de riego. 
localizado.  

Promoción	 y Encargado	 del Estudio financiado por CONADI y 
Elaboración de Proyecto. ejecutado	 por	 AYNI	 Consultores 
Diseño	 de Ltda. Además de lo indicado en para 
Obras	 de el	 estudio	 de	 1997,	 se	 agrega	 la 
Riego realización de	 un	 diagnóstico que 
Eficiente. incluyó un	 catastro, caracterización 
1998. y diagnóstico de la	 infraestructura 

de	 riego	 extrapredial	 de	 3	 áreas 
definidas como subcuencas. 

Consultoría de Consultor	 y	 Jefe	 del Estudio	 financiado	 por	 FNDR	 e 
Estudios	 de Proyecto. INDAP,	 y ejecutado por el suscrito. 
Proyectos	 de Consistió	 en	 la	 elaboración	 de	 08 
Riego	 Ley proyectos	 de	 revestimiento	 de 
18.450, canales	 en	 localidades	 de	 las, 
Concurso comunas	 de	 Putre	 y	 Camarone 
Público	 N según	 las	 exigencias	 técnicascy 
165	 "Riego administrativas de la Ley de Rio: 
Pequeños 18.450. 
Productores 
Plan	 Anca - 
Fase 2". 1999.  
Producción Consultor, Proyectista. Trabajo aprobado en	 el 

de	 lechugas Cuarto	 Concurso	 Na	 t—dg 
bajo	 túneles Proyectos para la Moder	 zacini 
de	 polietileno la Agricultura Familiar Ca	 esina. 
Y regadas por

, :i1tIofl Y 

goteo	 en	 la  
localidad
Putre — .	 1998.

F	 T?J 
t 

,..	 * 

T 

r
(cC » 
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El

V.	 PARTICIPACIÓN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

"Respuesta del algodonero (Gossypiu ni 

barbadense L.) a los factores nitrógeno, densidad 

de plantación y carga de agua parta lixiviación de 

sales, en el valle de Lluta". Tesis de Grado. Dicho 

estudio fue publicado en la revista de carácter 

internacional, IDESIA del Instituto de Agronomía 

de la Universidad de Tarapacá, Anca (adjunto 

publicación). 

"Estudio Base de Capacidad de Carga de 

Pastizales Destinados al Manejo de Vicuñas en 

Cautiverio". Trabajo no publicado, realizado en el 

marco del proyecto FIA: "Manejo Silvestre y en 

Cautiverio de Vicuñas por Comunidades Aymarás 

de la Región de Tarapacá", ejecutado por CONAF. 

El suscrito, participa en mediciones de terreno 

informes preliminares, junto al especialista
l* 

cargo, Ingeniero Agrónomo, Sr. Giorgio CastelIaro. 

Galdames.

a
1 
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•	 VI. PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS y SEMINARIOS 

Asiste a Curso Internacional: "Actualización de 

Conceptos y Métodos de Riego", realizado en 

Chillán, desde el 12 al 14 de diciembre de 1995 

(adjunto diploma). 

Asiste a "Congreso Internacional de Agricultura 

para Zonas Áridas", realizado en Anca, desde el 

14 al 16 de mayo de 1997 (adjunto diploma). 

Asiste a Seminario Internacional: "Uso Eficiente 

de Fertilizantes en una Agricultura Sustentable". 

Realizado en Chiltán, entre los días 3 y 4 de 

diciembre de 1997 (adjunto diploma). 

Asiste y aprueba Curso: "Instalación, Operación y 

Mantención de Equipos de Riego Localizado", en 

Anca, desde el 10 al 15 de enero de 2000. 

Realizado por el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA-INTIHUASI), en el marco 

	

/	 - 
del Programa de Manejo Tecnológico de Sistenjts7 

de Riego Intrapredial de la Comisión Nacional('e 	 ' L 

Riego (adjunto diploma).	 \ 

Asiste y aprueba: "Curso Intensivo Regional en-

Preparación y Evaluación Socioeconómica
•bo N 

Proyectos", en Anca, desde el 0610	 4' al
•1• 

06/09/01. Realizado en el marco del	 nvi--

Pontificia Universidad Católica de	 ?lilcÇ	 r 
Ir 

Ministerio de Planificación y Cooperación 

diploma).	 f. 

Asiste y Aprueba Cursos Complementa (s Ijfec 
Inglés	 y Técnica	 Vocal 	 iIo a•s 

••	 •, o 
respectivos).	 0	 DIRLCCI
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VII. OTROS ANTECEDENTES 

Formación Profesional con énfasis en las áreas de 

Ingeniería Agrícola. Ello se refleja en los cursos 

de mención realizados: Hidrología Agrícola, 

Tractores Agrícolas, Topografía II, Drenaje y 

Salinidad; que se suman a los cursos de riego 

obligatorios: Fundamentos de Riego, Topografía 1 

y Métodos de Riego (ver informe curricular). 

La formación profesional y la temática de la Tesis 

de Grado del suscrito, dan cuenta de experiencia 

en investigación en salinidad de suelos (ver copia 

publicación adjunta). 

La aprobación de asignaturas como: Química 

Agrícola Cuantitativa, Naturaleza y Propiedades:, 
rJ del Suelo, Fisiología Vegetal, Fertilidad de SueIós 

y Diagnóstico de Fertilidad de Suelos, dan cuenta . ) Ñ.L + 

de una importante formación académica en áre 

relacionadas con la nutrición vegetal (ver informe
Nac-

curricular). 

a 
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La realización de la Memoria de Título en el\alle

	

de Lluta, Práctica Profesional 	 en Aza 

participación directa en Proyectos y Estudios en 

Valles Costeros, Precordillera y Altiplano y apg 

a la planificación y gestión territorial	 u. 

Servicio Público con Jurisdicción en las prc nc 

de Anca y Parinacota, re y	 onocími3t 
-	 oSup6	 \' 

experiencia en la zona n
/	

'RECCION 
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V. REFERENCIAS

Eugenio Doussoulin E., Director del Instituto de 

Agronomía de la Universidad de Tarapacá, Anca. 
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Noiri bre 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

Estado civil 

Cédula de identidad 

Domicilio 

Matricula militar 

Licencia de conducir 

E;tseariin básica 

E;nseñana media 

Enseñanza superior 

Grado académico 

TITULO

GUILLERMO EUGENIO CISTERNAS VALENZUELA 

13 de Julio de 1958 

Chilena 

Casado, dos hijas, un hijo. 

7.472.509-0 

Andrés Bello 1632, Población Magisterio Anca 

267658 -0241, situación al día 

Clase A2 

Colegio de Padres Dominicos "Academia de Huniiidades". Santiao. 

Liceo Valentín Letelier. Santiago. 	 '. 

Liceo Valentin Letelier. Santiago.\\ 

Escuela de Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Agrarias 

Forestales de la Universidad d 

1 Semestre. 

Licenciado en Ciencias Foresta 

INGENIERO FORESTAL 

JI.- ESTUDIOS REALIZADOS

1 

g/OFICN	 2. 
A\RxdA 

V

iacosta
Rectángulo
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III.- EXPERIENCIA DOCENTE Y LABORAL ULTIMOS AÑOS 

DOCENTE: 

(1983 - 1984) - Ayudante becario de las cátedras de Anatomía de la Madera y Propiedades y 

Estructura de la Madera. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 

Universidad de Chile. (1983 - 1984). 

LABORAL: 

- Ingreso ala planta de CONAF en Noviembre de 1987, desempeñándose en los siguientes cargos 

Encargado regional de Control Forestal (1987 - 1988). Encargado regional de Patrimonio 

Silvestre (1988 - 1991). 	 Encargado regional de Manejo y Desarrollo Forestal (1991 a 

1994).

.Eeíe del Departamento Técnico de CONAF [II Región(1994 a 1996), Jefe del Departamento, 

Forestal de CONAI Reion de At icama(1996 a la kcl1d

':c•;',L * 

-, 

IV.- CURSOS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

- Seminario "Prevención y Combate de Incendios, Equipos Carniody", Asociación Chij 

Seguridad (ACHS). Septiembre 1985. 

- Curso "Manejo Defensivo", Asociación Chilena de Seguridad y Consejo lnteramei 

Seguridad. 

- XII Seminario Regional de Capacitación en Formulación Preparación y Evaluaci 

proyectos, 26 de mayo al O6 de junio de 1986, Oficina de Planificación 1,34 

,0 O rdé9Organiza i\nes Unidas, PNUD-DCTC- PROYECTO CI-11/851001 .3. 
- Curso Nylentaciónios Auxilios", ak 
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Curso Intensivo Regional en Preparación y Evaluación Socieconomica de 	 proyectos, 

22.09.86.	 Oficina de Planificación Nacional, Instituto de Economía de la Pontificia

Universidad Católica de Chile. 

5erninario de "Intoxicación por Plaguicidas", Asociación Chilena de Seguridad, Octubre 

1986. 

Curso "Taller Básico de Procesamiento Digital de Imágenes LANDSAT MSS". Centro de 

Estudios Espaciales Universidad de Chile. 1988. 

Curso Computacional "Manejo de Sistema Operativo, Planilla de Cálculo (Lotus 123, VP 

PLANER) y Procesador de Textos (Word Star y Word Perfect) dBase 111, 1989. 30 horas 

pedagógicas.	 7/ 
Taller Internacional "Problemas y Estratégias para la Conservación de Especies Animaleil 

l_	 'L
 Chile IIS	 TAT	 (-'.	 ,.1 1,. y	 vegeiaie eni , '....uiNJ-tr, Fundación '..iiuuiu Gay y uu1v!Iucau uu a	 L.JR44A-:: 

PAIS 

Mayo 1990. NP 
Curso "Instrumentos de Planificación y Gestión Ambiental". MIDEPLAN y Fundación Carl 	

X 

Duisberg Gesellschaft e.V. Octubre 1992 

Seminario "Toxicología de los plaguicidas y otros Agroquímicos". Servicio de Salu'. 

Metropolitano Occidente. Abril 1993.
 

Seminario y Taller "Sistemas de Información Geográfica Aplicada". Universidad Técnica".., 

Federico Santa María". Agosto 1993. 
., 	 -Prevención	 .	 , ,,	 .	 .	 .	 .	 ,	 .	 . 
Curso Prevención de riesgos en el trabajo" . Pontificia Universidad Católica. Direc' ffi160

	 8<)0,91 

Educación a Distancia. Mayo a Agosto de 1994, 120 horas pedagógicas 	 e-.., r,-
Curso "Conversation in english-nivel básico". Instittuto de Educación y Cult 	 ICI 

¼/,. 
MASTER. Noviembre de 1994,45 horas pedagógicas	

'' d 

- <o OC 

Curso "Riego con agm IN1A estación experimental Intihuasi. Marzo 

Seminario "Lide,	 para el 	 APOR Consultores en desarrollo gerenciaY cEám
DS 

Abril 1995 

Curso-Taller 

CONAF, L. 

Curso Office W

a 

u 

a 

a 

u 

a 

u 

u 

a 

a 

a 

a 

u 

u 

u 

u 

a 

u 

u 

a 

u 

u 

u 

a

dad y Manejo Integrado de Recursos
LA 

Excel", INFOLAND, Copiapó, Junio de 1997. 

u 

a



u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u

124 

- Curso de Biología y Control de Termites Subterráneos. Departamento de sanidad Vegetal y 

Ceroplaga Ltda.. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Agosto de 1997. 

- Curso de Especialización para Funcionarios Públicos en Manejo del Recurso Hídrico. 

Universidad de Concepción Centro EIJLA - Chile. Chile, Antofagasta, 1997 

- Seminario de Capacitación sobre plantas, organizado por la Secretaría CITES y la 

autoridad administrativa de Chile. Chile, Pucón, 1997. 

- Curso "Gestión en Recursos Humanos", dictado por la Contraloría General de, 

República. Iquique, Noviembre de 2001. 

- Taller "Manejo y mejoramiento sustentable de bofedales en comunidades indígenas"! . 

Iquique, Agosto de 2002. 

- Taller de Capacitación para autoridades Científicas CITES de América Central, del SutS 

y del Caribe. Managua, Nicaragua, Septiembre 2002. 

V.- PUBLICACIONES 

- ('iuía Práctica para el control del taladrador de los eucaliptus. Coautor, Gerencia Técnica 

CONAF. Informativo W2,1986. 

- "Termes de Madera Seca del Norte de Chile". Autor. Folleto de divulgación N° 18 	 A, 

1989. 

- "Plan de Manejo del Parque Nacional Pan de Azúcar".	 Coautor, documento de

N° 131, CONAF, 1990.  

- "Construcciones de madera, su principal objetivo: La voraz amenaza de las termitas". Auto 

en Chile Forestal a3.. Septiembre, 1995.	 1

- "Informe de acs1llre4 oecto nuevos sitios Ranisar para el Norte de C ,Cla

Coautor. COLFIflh ago" 1995	 tI. 

1

y.
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	 lnfornie de prospección fitosanitaria de vegetación nativa". Autor. CONAF III Región, 

Diciembre 1995. 

-

	

	 "Plan de Manejo Parque Nacional Llanos de Challe". Coautor, documento de trabajo N° 

250, CONAF, 1997. 

- "Caracterización de Daños Ocasionados por Termes de Madera Seca en Algunas Localidades 

de la Región de Atacama". Memoria para optar al Título de Ingeniero Forestal. 

Universidad de Chile, Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Escuela de Ingeniería Forestal. 

Santiago de Chile 1997. 

-

	

	 Especies Vegetales del Desierto Florido, Región de Atacama". Cartilla de Difusión 

Coautor. 

CONAF - SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Atacama. Copiapó, 1997.
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GOBIERNO DE CHILE	
Página

Número 
f	 IO IINUACN 'AIA LA 

INNOVACIÓN AC1AI(IA 

U
DESCRIPCIÓN DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) 

u	 CONAF es la Institución líder en el sector forestal reconocida en el plano nacional 
e internacional por su gestión en el ámbito de los ecosistemas forestales y las 

•	 Áreas Silvestres Protegidas del Estado, percibida por la sociedad como una 
institución fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental del país. 

Su Misión: rn

	

	 ...	 '	 : 
Garantizar a la sociedad el uso sostenible de los ecosistemas forestales' y la 

•	 administración eficiente del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), a objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

•	 las actuales y futuras generaciones.

127 

Objetivos:
1.:;: 

• Contribuir al Incremento y Uso Sostenible de los Recursos Forestales 	

fMURVICIO

• Conservar Ecosistemas Naturales Representativos de la Diversidad BioIágic °
de Chile 

• Contribuir Preferentemente a Mejorar la Calidad de Vida de la Población Rurál  
Mediante Acciones Forestales 

• Proteger los Ecosistemas Forestales de la Acción de Agentes Dañinos 

• CONAF declara, consecuentemente con la Misión, un irrestricto compromiso con 
el manejo sostenible de los ecosistemas, asegurando su sanidad, diversidad 

• productividad, al igual que el respeto por la biodiversidad y por la diversidad, 
ideas que enriquecen nuestra cultura sectorial y organizacional. 

E
Sr. Guillermo Cisterna Valenzuela 

U Director CONAF Región de Tarapacá 
Anca, Chile f/° / ív • Casilla 1484, correo Anca CT R t. 

U Fono (58) 250570 *	 - 
Fax	 (58) 250750 %J	 e Lara 
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Ministerio de Agricultura 

Corporación Nacional Forestal 
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACON 0 1 0 
DEPNrrN1ENTO RECURSOS HUMANOS 
SE(flON PERSONAL N°087/00 k)

REF.: DESIGNA EN CARGO QUE INDICA A DON 
GUILLERMO CISTERNAS VALENZUELA. 

RESOLIJCIONN0 1 

SANTIAGO, 00 MíY 2000 

HOY SE RESOLVIO LO QUE SIGUE: 

71iJ L s)4JL I'Is.

Los arts. 20 de los Estatutos de la CORPO 	
° 

REAL y 19 de su Reglamento Orgánico,
RACION NACIONAL	 ERVIC A S 

•0 

RE5CJEL Vg.'

1.- Desígnase a don GUILLERMO EUGENIO CISTERN 
VALENZUELA, para que a contar del 08 de mayo de 2000, desenipeñe en calidad de Titular, 
cargo de DIRECTOR REGIONAL DE LA 1 REGION, con sede en la dudad de Anca. 

2,- Déjase sin efecto la Resoludón N°044, del 19 de FebrE 
de 1998, en lo que dice reiadón a la designación del cargo que se señala, a contar del 08 de ma 
de 2000.

ANOTESE Y TRANSCRI8ASE. 

—
C. 

!)

OSTBIlYQt: 
D€Ga/Flafta 
1rtdo (Ifl)/IRegIón 
PrsonaI (2)/ÇX, Partes

11 kit,.,.. ((f

Y-pI^4 	 10j. 1 -	 \\ 

IEJ RBONGJE d ECUpyO. 
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\ 
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lE F( NO DE CHILE 

Rl(HON DE TARAPACÁ	 - 
)llt) ; CÇ9N REGIONAL 

CARTA COMPROMISO DE APORTES AL PROYECTO VICUÑA 

En Anca, a 10 de Septiembre de 2002, 1CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL REGION DE 
TARAPACA, representada por e Sr. Guermo Cisternas Valenzuela, RUT No7.472.509-0, Director 
Regional, señala que los aportes que se po(4rán a disposición, en términos valorativos como financieros, 
a Proyecto "Producción y Corierciali1ión de Fibra de Vicuña bajo manejo sustentable en 
comunidades	 'maias del Altiplano d4Ia Región de Tarápacá", se presentan en la tabla que se 

acompaña.

ITEM 12002 2003 2004 2005 TOTAL 
Recursos Humanos  

Antropólogo 10 HR 300.000 1.872,000 1.946.880 1.612.378 5.731.258 
Biólogo (Praderas) 20 HR 400.000 2.496.000 2.595.840 2.097.920 7.589.760 
Biólogo (Fauna) 15 HR 300.000 1.872.000 1.946.880 1.612378 5.731.258 
consultores y asesor(as O O O O O 
Asesor jurídico 500.000 500.000 0 1.000.000 

Equipamiento O O O O O 
Ordenador 400.000 0 0 0 400.000 

Materia/es e Insumos ,	 O O O O 

Vestuario de trabajo
-

49.000 100.000 0 500.000 

Difusión

-

j	 O O O O 

Manuales
-

0 600.000 01 0 600.000 

Talleres
-

0 3.600.000 0 0 3.600.000 
Gastos Generales

-
O O O O O 

Arriendo de infraestructura de ofiqina 
-

10.000 1.123.200 1.168.128 967.427 3.438.755 
Consumo básico luz y teléfono	 1 90.0001 561.600 584.065 483.7121 1.719.377 

TOTAL GASTOS 2.570.0001 12.224.8001 8.741.7931 6.773.8151 30.310.408 

Temas Talleres DURACION 

Taller de participación e intercambios de 8 Horas 
Experiencias y conocimientos comerciales en el rubro. Año 2003 
Taller de Fortalecimiento Organizacional con 8 Horas 
caracteres micro-empresariales. Año 2003 
Taller de autoevaluación de Unidades Productivas 4 Horas 

Año 200 

( ! V1	 NA
GUILLERMO

"qEIcA	 a, 

,.,	 /	 $11 
( 

cc. : Archivo	 '' .

ENZ UELA 
vw.tt..j&nK ju.GIONAL 

CONAF REÓION DE TARAPACÁ

).
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+	 GOBIERNODLCHILE 
- '	 SI y.i(IO lC.MICOLA Y GANADtIO 

SA(.

Dirección Regional de 'l'arapacá - 

CARTADE COMPROMISO 

ti 
El Servicio Agrícola y Ganadero, Región  de Tarapacá, manifiesta su voluntad de1.
participar en el programa denominado lroducción y Comercialización de Fibra de Vicuña 
bajo Manejo Sustentable con ComutÍçJades Aymaras del Altiplano de la Región de 
Tarapacá", código FIA-PI-C-2002-1-P-105, que postula al proceso presupuestario 2002 de 
la Fundación Para la lnnovaciónAgrariá (FIA). 
La acción del SAG, se desarrollará en las unidades en cautiverio formadas en ekproyecto 
"Manejo Silvestre y en Cautiverio de la vicuña con comunidades Aymaras de la Región de 
Tarapacá", esperando realizar aportes por un monto total de $11.240.963, según el 
siguiente detalle: 

Se extiende 9.st}rtde Comr romiso ara su pres ntaci 'n en el proyecto antes ''	 1 

	

indicado/'	 '..' 
/	 n 

	

,	 DIECTOR	 HUG YAVARO TE  

	

-	 REG3CTOR G REGIO DE TARAPACÁ 
°de 

	

A rica, sepiembre de 2002	 EGO,

REC

PRO A 

14

ITEM AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 Tipo de Aporte 

Profesional valorizado 20 Hrs. 1.200.000 2.496.000 2.595.840 Incremental 

mensuales 
Exámenes de laboratorio - 2.009.800 2.130.388 Incremental 

Manejo sanitario	 - 195.400 207.124 lncremental 

Material quirúrgico e insumos 183424 101.287 121.700 Incremental 

varios de manejo (crotales y 
micro chip)  
tÓ1ÁL APORTE POR ANO 1.383.424 4.802.487 5,055.052 /OL4 
TOTAL APORTE AL 11.240.963	 CT 

PROYECTO

13 

sL 
4. 
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GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
CONADI

CARTA DE COMPROMISO 

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONA.DI, Oficina de Asuntos Indígenas 
Arica-Parinacota, manifiesta su voluntad de participareriel proyecto de enlace denominado 
"Producción y. Comercialización de Fibra de Vicuña con la Comunidad Indígena Aymara de la 
Región de Tarapacá", a llevarse a cabo dede el año 2002 al 2005, con los centros de producción 
de fibra de vicuña, que actualmente esti uncionndo en la provincia de Anca y Paninacota, 1 
Región, y que postula a financiaminto de' .. `Fundación para la Innovación Agraria, FIA

la 
En el contexto anterior, OAI Anca gestionará fondos, en la medida que su presupuesto anu4'R 
comprenda tal participación, por un montcRie $ 15.085.920	 '7",biRECCIoN 

('.O 

ITEM AÑO 2002 1_AÑ0 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 TOTA 
Capacitación	 en	 administración 1.080.000 5.460.000 500.000 7.040.00Q 
contable	 y	 microempresas, 
e xportación, marketing  
Talleres	 de	 fortalecimiento 4.300.000 4.300.000 
organizacional 	 con	 caracteres 
rriicro empresariales
Seminario	 local	 de	 procesos 600.000 

ycomerciales
;600.000

Asesoría agronómica, profesional 600.000• 1.248.000 1.297.920 345.9At 
Ing. Agrónomo  

LTOTAL lL680.00d1 1 6.708.000	 16,097.920 1600.000 15.085.2O.

Se extiende esta ca compromiso, para su resentación en el proyecto antes indicado. 

a
ARICA, MAYO 2Qfl2 

a s,.	
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OFICINA ARICA Chacabuco 786 Fono (58)
	

830 Fono Fax (58) 255144 e-mail: arica.conadi@ ente lchile.c 

u
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Asuntos Indígenas 
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r%1STI. KI() 1F1 ,;1CI.lJ.TuHA 

• 
•	 (:ARFA C44PRoM1SO DE APORTE 

a	
En Santiago, 'V de mayo d2OO2 1 k)fleina de Esudos y Políiica AarI3S, O.l'A. rC1,CSIRdO 

•	
por u 1 )ircctor Regional, c r. CarldFurchc Gtiajardo, declara su cnmpr000so de aporte al pR I Offlfl 

denorniniido "Producción y Cornc.rcioliznción &Fihra de Vieuñs bajo Manejo Sustentiblc con 

U	 Comunidades Aymaras dd A!tip]ino d le Lo Región de l'aropacá", jnc pohila al fund" de innova. ión de la 

a	
iundacón para lo Innovación Aroriu, en t&rnInn de lct prestiCi& de servicios. 

a	 ¡ u vJoJ,7iHón del uporte se dclalla a contjwueión: 

Descripción	 Áporio Anual 

a	 Aporte - 2D4	
10JPO 

u	 9irde	
-	 DCI0L 

pa1iIp3ción e IrlercembIo	 60000	 7// 1)  
AL TAMPA 

experiencias y conocimientos comerciales en el  

a	 rubro texilI, y fortilecIilont0 rçjan1z8CtOfl& con 
c8rCter mIcho emprodrIaI. 	 ____.	 PROCRAM 

Total	 3.000.000	 SERVICIO PAIS 4 

Sc
a

 e\lIcnde t ' lL cninpiorn)so para sj' FEs qtacrón en ci programa aUtL' indicudo. 

rr	
\\\\ 

OCTAVIO SOFOMAVOR E. 
DIRE(I'OR (S)

OFICINA DE ESTUDiOS Y FOLI'I'ÍCAS 

^()r)FPA . 'Ç ICINA fl1 Í.STUDIOSY P01 ITICAS AGRARIAS 

1	 MINISTERIO DF AGRICULTURA 

Iétonu (5€-2)397 lo 0(1 . Fax 37 30 44	 www.tnI('t	 y(.I (1 

Tenliiios 'lO pi.'	 CsiIk 1 3.320 Cotii	 .. S'iiii;iyu

*
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BXRVICIOPAIS 

• 

a 

a	 .CARTA COMPROMISO DE APORTE 

• En Anca, a 14 4e mayo de 2002, ci Servicio País, Región de Tarapacá, representado por su Director 
Rconal, el Sr. Juan Manuel Maldonado Frias, RUT: 11.951.802-4, declara si compromiso de aporte al 

• programa denominado "PrOdUCCiÓn y Comcia1izaci6n do Fibra de Vicuftas bajo Manejo Sustentable con 
Comunidades Aymaras dci Altiplano do la Región de Tarapacá", que postula al fondo de innovación de la___ 

• Fundación Para la Innovación Agraria, en términos do su asesoría tcmca y prestación de servicios.

4 • La valorización del aporte se dcta]]a a continuaciót4	 /o	 DJRECCION 

0 N TA PA a	 -oión	 ~rte A1UI 
8.Mojos Prof.iJonaiea	

A 
—	

2002	 2003	 2004	 2005	 SERViCIO  - • Ingeniero Agrónomo 	 600.000	 1.248.000	 1.297.920	 074.918
PAI 

• Cacttadón en mejoramiento de La i	 4 efIciencia productiva de la pradera 
• DeUJToJlOprogramaycaj.ndarlode a	 rnane}o forra ero anual 
AdmlnI3tro(Emp(uu,j	 000.000	 1.248.000 •	 Determin	 1.297.920	 074.918	 /.	 . -	 ación potencial W~asociado 

—	 al manejo de Li vicuAs	
r —	 • Capacitación en prestación de servk-iosa	
-•:	 - -	 turistas 

• Induslóri manejo productivo vicuñas en
 a -	 aQenda tuiistica mIonal 

¡ &,b4otal Anual 	 1.200.000	 2.496.000	 2.595.540	 1.349.836 
• ÇTotal Aport. al Proyecto 	

7.6.41.676  
—	 0ac%6	 actí,,, 
— Se extiende este compromiso para su prcsedtación c1 programa antes indicado. 	 cf a	 rIRC 

a supep

de 1arp3 -	 ¡	 ptRt 

—	 RolL	 - 
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TPORCEL\ RIVERA 
REGIONALMINISTERIAL 
A REGION DE TARAPACÁ 

U. G. p(T1iiV(lO	 LU TE 

I%'ir	 \iui. 

¡1	 I	 1	 i 	 -' 

l'R/PAS/npa 
[)tSTRIUÇiQ: 
íd. Directora Ejecutiva FIA 

Director CONAF Región de T 
iqnacio Briones - FIA 

Al, - ii vr

<k>* GOBERNODECHILE 
\ilNISTEi() II 

Ir(—'  R•'flM.fl' Ir pap—Z 

N	 i:L1 

FECHA ................

ORD.:  

ANT.: No hay. 

MAT.: Manifiesta coordinación de 
gestiones en torno a manejo y 
aprovechamiento de la vicuña. 

ARIA, 25 SET. 2002
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DE	 :	 . SEaEMI DE AGRiICULTU	 REGION DE TARAPACA 

A	 :	 SRA. MARGARITA D' ETIGNY LIRA 
DIRECTORA EJECUTIVA FIA 

En conocimiento de las gestiones realizadas por CONAF ante el FIA para 
ejecución del proyecto de continuidad,denominado Producción y comercialización de fib/'á.f /JDIR.cets.J 
de vicuñas bajo manejo sustentable con comunidades aymaras del altiplano de(/l	 NL TA 
Región de Tarapacá", código PI- C2002-1262 (FIA), deseo manifestar a usted que e 
Secretaría Regional Ministerial stá en jnocimiento de las acciones que realizará dicho pro yect 	 R M 
no existiendo duplicidad de esuerzos4ajcompetencia de ninguna naturaleza con las actividae 	 SER 

que realiza esta oficina mediante el 'Prama de aplicación de manejo en cautiverio en la vicu?i ».\, 
en la Provincia de Parinacota" códigoP 20182296-0, financiado por el Gobierno Regional de 
larapaca.	 : 

A mayor detalle, puedo 4xpresar a 	 que se espera que las acciones que 
realizari CONAF con el apoyo de FIA, g rieren estabilidad al proceso productivo y comercial de las 
unidades productoras de fibra de vicua consolidando los modelos de aprovechamiento de este 	 - 
recurso desarrollados previamente y posibilitando la sostenibilidad de estas iniciativas en

 

tiempo. Paralelamente, es necesario y oportuno destacar que los aspectos técnicos y los marcos	 ç.n-Tnn 
.ridicos en los que se inscribe la gestión del programa ejecutado por esta Secretaria Region  

Ministerial, están siendo consultados y acordados entre ambos equipos ejecutores, para mantene ».-
plena concordancia en la gestión, aplicar los modelos validados de acción en terreno y mantener\.  
una estrecha y leal relación de colaboración para el logro de las metas planteadas en beneficio de 
a población campesina indígena. 

Sin otro particular, saluateamente a usted, 
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CARTA 'OMPROMISO 

Yo	 » RUT ,.	 , representante de la Unidad 
Productora de Fibra de Vicuña 	 ubicada en la comuna de 

7? izc	 , nos comprometemos a participar en el proyecto "Producción r
co,nercializaciSn de la Fibra de Vicuña bajo manejo sustentable con comunidades 
aimaras	 altiplano de la región de Tarapacá", código FlA-Pl-C-2002-lP-195
presentada al coicurso nacional 2002 de proyectos de innovción del FIA.

135 

lIsie proyecto continuará con el trabajo ya iniciado en nuestra unidad con el fin (le, a corto 

plazo, funcionar de manera autónoma. .kra esto es que comenzaremos un proceso en el 
cual se traspasarán las responsbilidadeJe funcionamiento de esta actividad productiva a 
nuestra agrupación de manera ntegra, que implica que como unidad comenzaremos a 

asumir tanto la gestión como ids gastos. , *ue conlleva esta actividad productiva, de manera 
paulatina y en la medida de nuetras pos1idades.

% SER 1, Zel 0

" 
Anca, Septiembre, 2002
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CARTA OMPROMISO

Yo ¿'SA	 , RÜT(o	 9i-, representante de la Unidad 
Productora de Fibra de Vicuña L 6, .-' i ¿ ¿	 ubicada en la comuna de 

•, nos comprometemos a participar en el proyecto "Producción y 
comercializachh df la Fibra de Vicuña bajo manejo sustentable con comunidades 
avmaras del altiplano de la región de Tarapacá", código FIA-P1-C-2002-IP-105 
Presentada al concurso nacional 2002 de proyectos de innovación del FIA.

13 

Este proyecto continuará con el trabajo 
plazo, funcionar de manera autónoma. 
cjial se traspasarán las responsabilidade 
nuestra agrupación de manera irttegra, 
asumir tanto la gestión como los gastos 
paulatina y en la medida de nuestas pos

1 C Sup 

RECCION 
. iniciado en nuestra unidad con el fin de, a corto 
4ra esto es que comenzaremos un proceso en el / 

i
e funcionamiento de esta actividad productiva a 
que implica que como unidad comenzaremos a 

lüe conlleva esta actividad productiva, de manera \ SRvIClO PAIS 

- x 
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a

Yo	 2I	 , RUT S. 32 t2 - 	 representante de la Unidad 
Productora de Fibra de Vicuña 	 AA./ W,4 z, 	 ubicada en la comuna de 

nos comprometemos a participar en el proyecto "Producción y 
comerciallzacióhde 'la Fibra de -VIcufl bajo manejo sustentable con comunidades	 13 
íiyrnaras del altiplano de la iegión	 Tarapacá", código FIA-PI-C-2002-1P-105
presentada a] concurso nacional 2002 de Øyectos de innovación del FIA.

la 
Este proyecto continuará con el trbajo yihiciado en nuestra unidad con el fin de, a corto 	

supo 

plazo, funcionar de manera autónoma. Pará esto es que comenzaremos un proceso en el/ e	 DIRECCON 

cual se traspasarán las responsabilidades de funcionamiento de esta actividad productiva 	 P9AL TAP

nuestra agrupación de manera integra, lo que implica que como unidad comenzaremos 
asumir tanto la gestión como los gastos que conlleva esta actividad productiva, de manerá 	 RAMA 

e -
 

SERVICIO PA 
paulatina y en la medida de nuestras posibilidades. 

1 tt4fr4,,,'	

7N 1 

 

Anca, Septiembre, 2002

iacosta
Rectángulo



L *: 

Lj 

Anca, Septiembre. 2002 

u	 rIRtcod 

de. Lira ati

1 
1• 
1 
1

CARTA COMPROMISO 

1 
• 
•	 Yo	 , R41 (B- , representante de la Unidad 

•	
I'roductora de Fibr"a de Vicuña 	 ubicada en la comuna de

nos compromptemos ta participar en el proyecto "Producción y 

•	 comerckiIizacióf de'la Fibra de - VicufA bajo manejo -justeniable CO?? comunidttdes 
(l) ,rnaras del altiplano de la región de Tarapacá", código FIA-P1-C-2002-IP-105	 138 

•	 presentada al concurso nacional 2002 de proyectos de innovación del F1A. 

1 ste pt ovecto conimuara con e] trabajo ya iniciado en nuestra unidad con el 11 ti de, a corto 
plazo, íuncionar de manera autónoma. Para esto es que comenzaremos un proceso en el 
ciwl se traspasarán las responsabilidades de funcionamiento de esta actividad productiva a 
nuestra agrupación de manera integra, lo que implica que como unidad comenzaremos 

•	 asumir tanto la gestión como los gastos que conlleva esta actividad productiva, de mane 
paulatina y en la medida de nuestras posibilidades. 

•	 U. 

y 
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Anca, Septiembre, 2002 

,

CARTAckMPROMISO 

t	 S	 TA RUT	 . 22 - reoresentante de la Unidad 
Productora de Fibra de Vicuña	 L )14v	 ubicada en la comuna de 

noscomprometemos a participar en el proyecto 'Producción y 
comercialiacióÁ de 1i Fibra de Vicuña bajo manejo sis1enIable con comunidades 
u'maras (lel altiplano de la región de Tarapacá", código FIA-PI-C-2002- 1 P- 105 
presentada al concurso nacional 202 de Droyectos de innovación del HA. 

Jste proyecto continuara con el trabajo yaniciado en nuestra unidad con el fin de, a corto 
plazo, funcionar de manera autón?ma. P	 esto es que comenzaremos un proceso en el 
cuJ se traspasarán las responsabilidades 	 funcionamiento de esta actividad productiva a 
nuestra agrupación de manera integra, lo . , ue implica que como unidad comenzaremos 
asumir tanto la gestión como los gastos que conlleva esta actividad productiva, de maner 
paulatina y en la medida de nuestras posibilidades.
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GOBIERNO DE CHILE 
rIINVAC ION I'MA LA 

INNOVACIÓN ACKAÑA 
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ANEXO C 

PRECIOS Y COTIZACIONES 
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