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Resumen Ejecutivo

El siguiente informe realiza un análisis desde una perspectiva económica de un proyecto de apoyo al emprendimiento. El estudio de la información existente sobre los Pueblos Originarios, revela que uno de los problemas centrales de estos pueblos es la situación económica, principalmente en relación a ingresos del trabajo, que crea una brecha entre la población indígena como la no indígena. Además, frecuentemente poseen un bajo capital humano (baja escolaridad) y oportunidades de emprendimiento, lo que requiere por tanto, contar con esfuerzos en el área de emprendimiento en rubros relevantes donde puedan desarrollarse, como las áreas Forestal, Agropecuaria, Energética y Turísticas. Por tal motivo, el fin del programa es mejorar la situación socioeconómica de esta población aportando en el desarrollo del emprendimiento. 

El sistema financiero  muestra una evolución favorable en Chile tanto en el ámbito de desarrollo de la institucionalidad como el desarrollo de instrumentos, pero aun es necesario acentuar el ritmo de créditos de la economía tanto desde la perspectiva de la demanda como de la oferta, así como también incrementar el gasto en proyectos de emprendimiento o incentivos al último. Las comunidades indígenas presentan características desfavorables frente a las instituciones financieras, que consideran riesgosos sus proyectos, por lo que existe una demanda por recursos no satisfecha. Es por esto que el Programa justifica su diseño en el diagnóstico levantado, y expresa sus componentes como acciones concretas para modificar las causas que dan origen al problema. 

La evaluación económica se desarrolla en base a la metodología de análisis costo beneficio, en el contexto de equilibrio parcial, y con la medición de externalidades. Al ser proyectos pequeños frente a la amplia demanda de mercado, claro ejemplo el área energéticas y el Sistema Interconectado, se consideraron demandas perfectamente elásticas que absorben la producción de los proyectos y no les permite incidir en el precio del mercado. Para el cálculo de los beneficios se utiliza información estadística proveniente de fuentes secundarias, que sumado a información proveniente de evaluaciones de impacto en programas similares en la literatura, proveen parámetros para estimar beneficios. En éste caso, el horizonte de evaluación fue de 10 años, pero también se consideraron los flujos futuros que pudiesen tener proyecto con ciclos más largos que el periodo mencionado. Una vez estimados los beneficios se realizó un análisis de sensibilidad que permitió identificar las variables con mayor incidencia en los indicadores de evaluación calculados. 

El proyecto consta de 3 grandes componentes, los cuales son: Componente I. Apoyo Técnico y Sociocultural: incluye recursos orientados a fortalecer la organización interna de los emprendimientos indígenas y apoyarlos a alcanzar la viabilidad técnica, económica y sociocultural en las iniciativas con estos recursos. Componente II. Apoyo Financiero: El objetivo es apoyar la creación de un fondo de garantías por CORFO para fomentar la implementación de emprendimientos indígenas sustentables. Componente III. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales: su objetivo es mejorar las capacidades institucionales de CORFO y otras instituciones de fomento chilenas para la implementación exitosa de programas e instrumentos de desarrollo productivo de los pueblos originarios. 

El programa presenta un VAN social de US$ 88,9 Millones de dólares, la TIR del proyecto es de 10% que es mayor a la tasa social de descuento de 6%, considerada para ésta evaluación. Dentro de los variables de mayor sensibilidad se encuentra los parámetros claves asociados a los ciclos de los sectores productivos con los cuales se trabajó, como precios, capacidad productiva y la probabilidad de éxito de dichas iniciativas. 

El horizonte de evaluación considerado fue de 10 años, la metodología utilizada corresponde a un análisis costo beneficio. Se considera también una tasa inicial de pérdida de proyectos para el sector energía en torno al 15% y una probabilidad de éxito para el conjunto de proyectos (en los cuatro sectores) del 70%.


[bookmark: _Toc318211782][bookmark: _Toc447669913]Justificación del problema

[bookmark: _Toc318211791]En este primer apartado, se estudia el contexto legal, institucional, social y económico donde opera el programa, para analizar si éste es pertinente como respuesta al problema planteado.
[bookmark: _Toc318211783][bookmark: _Toc445329045][bookmark: _Toc447669914]2.1.    Marco legal
Chile, a diferencia de otros países de la región, no cuenta con un reconocimiento de los pueblos originarios dentro de su Constitución, la cual corresponde a la carta fundamental de un Estado. La ausencia de éste reconocimiento, independiente de la existencia de otras leyes y convenios internacionales, implica que al no reconocerse como un Estado plurinacional, no da cabida al aseguramiento de derechos como educación bilingüe, propiedad de tierras ancestrales, participación política y elección de sus propios representantes en el Parlamento, entre otros. En la experiencia internacional, el reconocimiento constitucional ha sido un impulso importante en la preservación de comunidades y culturas ancestrales que habitan en el territorio. 
Un hito relevante dentro de la relación política del Estado de Chile y los pueblos originarios, fue la promulgación de la Ley 19.253 en 1993, que además de hacer un reconocimiento inédito a los pueblos indígenas como parte esencial de las raíces de la Nación chilena, dio origen a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y que hasta el día de hoy cumple una función de apoyo en diferentes áreas a las comunidades. Dentro del contenido de ésta ley, se norman aspectos básicos como la calidad de indígena, la formación de comunidades indígenas y la protección y reconocimiento de tierras, y la creación de fondos para Tierras y Aguas Indígenas, cuya administración está a cargo de ésta organización. 
[bookmark: _Toc318211784][bookmark: _Toc445329046][bookmark: _Toc447669915]2.2.    Marco institucional
Dentro del marco legal que opera en el país sobre la relación entre el Estado y los pueblos indígenas antes expuesto, surgen una serie de instituciones que cumplen labores en torno a la preservación y garantía de los derechos de la población indígena, sean estas instituciones principalmente avocadas al tema, o que de alguna forma secundaria, también desempeñan un rol de apoyo. A continuación, se describen las principales instituciones gubernamentales y sus tareas en éste ámbito.
CONADI. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena nace al amparo de la Ley 19.253 como la principal institución a cargo de fomentar el desarrollo y protección de los pueblos indígenas. El trabajo de la CONADI está enfocado en las 9 etnias reconocidas en ésta ley que son: Aymara, Atacameña, Colla, Quechua, Rapa Nui, Mapuche, Yámana, Kaweskar y Diaguita.  La misión institucional es “Promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional”[footnoteRef:1]. Para su funcionamiento, la corporación cuenta con diversos fondos, de los cuales para ésta investigación es relevante resaltar dos, (1) Fondo para de Tierras y Aguas, administrados por la CONADI.  (2) Fondo de Desarrollo. [1:  http://www.conadi.gob.cl/index.php/nuestra-institucion/mision-institucional] 

CORFO. La Corporación de Fomento de la Producción nace en 1939 con la misión de “Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado.”[footnoteRef:2]  [2:  http://www.corfo.cl/sobre-corfo] 

INDAP. El Instituto de Desarrollo Agropecuario es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y cuyo fin es, como se establece en sus estatutos; “promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos”.[footnoteRef:3] Esta institución cuenta con diferentes programas de apoyo entre los cuales se encuentra: el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, dirigido a familias indígenas y que consiste en la prestación de asesorías técnicas permanentes a los agricultores de origen étnico a través de los municipios. [3:  http://www.indap.gob.cl/que-es-indap] 

SERCOTEC. El Servicio de Cooperación Técnica es una de las instituciones públicas más relevantes encargadas del fomento al emprendimiento y al apoyo a las micro y pequeñas empresas, mejorando sus capacidades y oportunidades para insertarse de mejor manera en los mercados y aumentar su valor. Dentro de sus planes de trabajo, sin embargo, no cuentan con servicios especializados que atiendan a las necesidades de emprendimiento de los negocios indígenas, que cuentan con ciertas limitantes para acceder a cabalidad a todos los programas destinados a la población en general.
[bookmark: _Toc318211785][bookmark: _Toc445329047][bookmark: _Toc447669916]2.3.    Brechas socioeconómicas de los pueblos originarios
En relación al análisis socioeconómico de los pueblos originarios, se utilizará la encuesta de caracterización socioeconómica nacional (CASEN 2013), y dicha encuesta será ajustada con los factores de expansión regionales, para luego a continuación obtener los detalles socioeconómicos de los pueblos originarios.

En relación a los niveles de pobreza, se centra el análisis en la canasta básica de consumo que determina la línea de la pobreza para el año 2013, que corresponde a un presupuesto de $80.000 mensuales, mientras que la canasta de subsistencia para ese mismo año, que corresponde a $38.325  indica el nivel de pobreza extrema.

Tabla Nº1: situación de pobreza en pueblos originarios
[image: https://lh5.googleusercontent.com/kqHsJw1msUNvhvmDOTCeGGreKQkRkRfBqCUwsMh6Au96xk4HqS9f_DZ_6eF7d2OH-kyZylzSzAgVOxsmsUPU_22LwCpAEEyDb8YzJPZTEHS_vth5ahogKFAk_H29IDSeV6WcY7kp]
Fuente: elaboración propia con datos de CASEN 2013

De la tabla Nº1, es posible destacar que un 9% de la población nacional pertenece a pueblos originarios. Volviendo a los niveles de pobreza, se encuentra que 1,38% del 9,87% total de pobres a nivel nacional, pertenecen a pueblos originarios, luego de un total de 4,51% a nivel nacional de pobres extremos, un 0,75% corresponde a estos pueblos, por lo que queda en evidencia el punto esencial de este trabajo, y una de las justificaciones de este, el cual tiene relación a que estos pueblos originarios lamentablemente contribuyen a los elevados niveles tanto de pobreza, como de pobreza extrema.

Tabla Nº2: situación de escolaridad en pueblos originarios
[image: https://lh4.googleusercontent.com/fd9G7Oh-wZK6VSxiROak4PWZ_beZtQKKaR0W7VFd5BzdvOMMITNiQtevn6wKJ8nX71j8NUchYrX_U9cAiRGdlohPHiUknIBgIeyZRGt4zHU7BYYrGdTnrlzoeeOTUUynoRusJ5hU]
Fuente: elaboración propia con datos de CASEN 2013

De la tabla Nº2 es posible notar que los pueblos originarios no difieren por mucho de aquellos que no corresponden a ningún tipo de pueblo en términos de escolaridad, por lo que dado el indicador de pobreza y este indicador de escolaridad, se puede concluir que hay una falta de oportunidades para el desarrollo de estos pueblos.

[image: https://lh4.googleusercontent.com/PWVBl2AYsXWaUMA2OPrDbm4LFevOkhccpJRDcfDuTxVAFXjaERbf4Ge4BzlkRPlt0ossEPCFXVOe-_oXWjxWdCu3otnia3F-iJ5N29EXWm9J8nFFGo3b-7W1D3pASbijZYsES50i]Tabla Nº3: situación de actividad en pueblos originarios
Fuente: elaboración propia con datos de CASEN 2013

[bookmark: _Toc318211786]Estas oportunidades pueden venir desde empleo que claramente por la tabla Nº3, se ve que hay un gran aporte en la tasa de desempleo por parte de los pueblos originarios, esto es un 0,65% del total nacional de 7% lo que corresponde a un 10% del total nacional a nivel de desempleo. Cabe destacar también las oportunidades de acceso a financiamiento o capacitaciones para poder realizar los propios emprendimientos por parte de estas comunidades y así también tener un mayor desarrollo sustentable en estas comunidades y poder de alguna manera gracias a los emprendimientos disminuir la pobreza en estas localidades.

Tabla Nº4: ingresos promedios autónomos del hogar de pueblos originarios
[image: ]










Fuente: elaboración propia con datos de CASEN 2013

Tabla Nº5: ingresos promedios del trabajo de pueblos originarios
[image: ]










Fuente: elaboración propia con datos de CASEN 2013

De la tabla Nº 4, se puede destacar que los ingresos promedios de los hogares son muy bajos en comparación a las personas que no pertenecen a pueblos originarios, cabe destacar que los pueblos que están por sobre el promedio son los pueblos que tienen una densidad mucho menor que el resto. Finalmente de la tabla Nº5 se desprende que de los ingresos del trabajo, para las comunidades Mapuches, Aymara, Kawéskar y Diaguitas, tienen ingresos promedio extremadamente bajos en comparación con la media y con las personas que no son indígenas. 

[bookmark: _Toc445329048][bookmark: _Toc447669917]2.4 Sectores Productivos relevantes para el proyecto
[bookmark: _Toc318211787][bookmark: _Toc445329049]Energías renovables no convencionales. La cercana relación de los pueblos ancestrales a recursos naturales como el agua, la tierra y el viento, significan un potencial a explorar para el desarrollo de energías renovables por empresas de origen indígena. La oportunidad del desarrollo de energía, surge además por el aumento del consumo eléctrico que se proyecta entre un 4,2% y un 5,8% en un escenario alto de 2014 a 2028[footnoteRef:4] en el SIC (Sistema Interconectado Central). Esta alza sostenida en la demanda y los altos costos, no solo financieros, sino que medioambientales que causa la producción de energías tradicionales, dejan al descubierto una deuda latente con el desarrollo de nuevas fuentes de energía. [4:  (2014) Análisis de Consumo Eléctrico en el corto, mediano y largo Plazo. Informe Final – Resumen Ejecutivo. Elaborado por Mercados Energéticos Consultores para la Comisión Nacional de Energía.] 

[bookmark: _Toc318211788][bookmark: _Toc445329050]Turismo. El sector del turismo es uno de los más importantes de Chile, dada la diversidad de paisajes que brinda la geografía del territorio. Esta industria al 2014 representó el 24,4% del total de exportaciones de servicios que produce el país, y por otra parte, el  ingreso de divisas de 2670,9 millones de dólares que obtuvo el país durante 2014 por este rubro, significó una variación nominal de 3,5%, respecto al año anterior[footnoteRef:5], lo que demuestra la importancia económica del sector. [5:  (2015) Anuario de Turismo 2014. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).] 

En este marco, las Áreas protegidas por el Estado más visitadas por los turistas dentro del territorio nacional, corresponden a regiones donde existe presencia de comunidades indígenas, como la Reserva Nacional Los Flamencos, en la Región de Antofagasta, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales en la Región de los Lagos, o el Monumento Nacional Cerro Ñielol de la Región de la Araucanía. Más allá de la misma cercanía con zonas geográficas turísticas del país, la promoción del turismo por parte de los pueblos originarios, representa una oportunidad no sólo de reivindicar el valor ancestral de las culturas indígenas de nuestro país frente al resto del mundo, sino que también para fomentar la convivencia pluricultural de la población chilena.
[bookmark: _Toc318211789][bookmark: _Toc445329051]Sector forestal. El sector forestal es uno de los más importantes del país, alcanzando un nivel de exportaciones de US$ 6.094,3 millones en 2014 y aportando aproximadamente 2,8 billones de pesos anuales al Producto Interno Bruto[footnoteRef:6], que además está en crecimiento sostenido, principalmente luego de la última crisis económica mundial. Al analizar las características de la industria forestal de nuestro país e identificar que existen 46.355 productores agropecuarios y forestales de origen indígena según datos del CENSO Agropecuario y Forestal 2007[footnoteRef:7], en el proyecto se identifican cuatro rubros principales donde las empresas indígenas pueden operar en el rubro: (i) Uso de plantaciones forestales – de especies introducidas – como una fuente directa para el aprovechamiento de la biomasa – expresada como la materia seca producida por plantaciones-- cuya fibra puede ser utilizada desde combustible hasta fabricación de celulosa; (ii) Utilización del bosque nativo donde el aprovechamiento de la biomasa es considerado dentro de las posibilidades de escalabilidad en un negocio ligado a comunidades; (iii) La opción de establecer plantaciones forestales de especies con usos diversificados como: madera, leña, frutos, conservación y mixto es factible evaluar en una opción de negocio alternativa; y (iv) Manejo de plantaciones forestales realizado por contratistas mapuche que escalen la operación en la zona forestal.[footnoteRef:8] De datos obtenidos de la Conaf, se estima que la duración de un ciclo económico para el sector forestal, es de aproximadamente 10 años. [6:  http://www.corma.cl/perfil-del-sector/aportes-a-la-economia/aporte-al-pib]  [7:  VII CENSO Agropecuario 2007 INE]  [8:  Segundo Informe de Avance: Diseño de modelos de apoyo al empresariado indígena en los sectores
forestal, de energía, de lechería y de otras actividades agropecuarias. (2015) José Pablo Undurraga.] 

[bookmark: _Toc318211790][bookmark: _Toc445329052]Sector agropecuario. El sector agrícola y el sector ganadero en Chile han sufrido grandes cambios con la apertura de la economía chilena, representando ya no sólo un rubro secundario, sino que siendo relevante en la economía nacional con inserción en mercados internacionales. Aun cuando a nivel mundial existe una tendencia a la baja de la tasa de crecimiento del sector, América Latina sigue siendo una de las zonas productivas de alimentos más importante del mundo. Con ello, la oportunidad que se abre para nuestro país obliga a aprovechar de manera óptima las ventajas comparativas que brindan los valles y tierras y a diversificar la producción.  La creciente tenencia de tierras por comunidades mapuches (122.503 hectáreas transferidas por CONADI entre los años 1990 y 2009[footnoteRef:9]), proporciona superficies aptas para el desarrollo agropecuario cuyo uso no sólo beneficiaría a la economía nacional, sino que a nivel particular, como un aumento en los ingresos de las comunidades dueñas de dichas tierras. De la duración del ciclo económico de este sector en específico del sector ganadero, se estiman 7 años aproximadamente. [9:  Segundo Informe de Avance: Diseño de modelos de apoyo al empresariado indígena en los sectores
forestal, de energía, de lechería y de otras actividades agropecuarias. (2015) José Pablo Undurraga.
] 


[bookmark: _Toc447669918]2.5 Impacto ambiental 
Las Evaluaciones de Impacto Ambiental se preparan para evaluar los posibles efectos que pueda tener un proyecto en el entorno, este estudio interdisciplinario se hace con el fin de decidir la viabilidad de un proyecto o no, o si los efectos del proyecto son posibles de gestionar. 
Para el BID, se clasifica los proyectos en cuatro categorías escalonadas; categoría A, B, C y sin categoría, de conformidad con la magnitud del proyecto y su ubicación, sensibilidad e impacto potencial.
La experiencia de proyectos similares en el resto del mundo, han verificado que el impacto de programas productivos de características similares (comunidades rurales o indígenas) no tiene un impacto mayor en la biomasa, que puedan ser irreversibles en el largo plazo o que tengan un efecto negativo sobre el entorno social.
El proyecto Encadenamiento Productivos Sostenibles en Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú, buscaba contribuir al desarrollo económico y empresarial de diversas comunidades a través de las actividades forestales relacionadas con la Castaña. El estudio de impacto ambiental, que busca una compatibilización entre el desarrollo de esta industria y la conservación del medioambiente, 
Los impactos identificados se dividían en 3 áreas: bilógico, disminución de la biomasa de mamíferos, aves, flora de la cobertura vegetal, físico, la contaminación por residuos sólidos, y socioeconómicos, donde destacan el conflicto por el uso de tierras (población local y nativos), baja calidad laboral, la disminución de la calidad de la semilla de castaña y las normas legales confusas. 
Dentro de estos impactos, solo se identificaron como Alto la contaminación por residuos sólidos en dos partes de la cadena productiva, y como Muy Alto la disminución de la calidad de la semilla. Se concluye que dichos impactos pueden reducirse tomando medidas al respecto y finalmente, estos son mínimos respecto a los riesgos posibles que hubiesen tenido los impactos biológicos que hubiesen sido, irreversibles.[footnoteRef:10] [10:  Sandra Isola (2008). Proyecto de Encadenamiento Productivos Sostenibles en Áreas Naturales Productivas. Evaluación de Impacto ] 

Luego del exhaustivo análisis de los distintos factores, tanto socioeconómicos, como de la situación legal, política e institucional y de los diferentes sectores relevantes para el análisis, se evidencia que la gran brecha de desarrollo entre las comunidades indígenas respecto al resto de la población del país, es una consecuencia completamente fundada. 
El marco legal e institucional, ha resultado insuficiente para dar respuesta a la poca proyección que tienen las iniciativas empresariales indígenas, que aun cuando tienen un surgimiento embrionario, son importantes para disminuir esa brecha. La actual inexistencia de instrumentos financieros responde en parte al retraso relativo en saldar las deudas históricas por parte del Estado chileno con los pueblos originarios en materia de reconocimiento, tierras, y apoyo real.  
Es por esto, que las oportunidades que brindan en este momento los sectores económicos para el desarrollo productivo de la población indígena, no puede desaprovecharse, además debe servir de impulso para el fortalecimiento de las instituciones ya descritas en el largo plazo.  Instituciones como CORFO, SERCOTEC, INDAP deben ser más allá que un subsidiario, sino un apoyo constante a los emprendimientos del área indígena, ya que estos significan no solo desarrollo país, sino que un avance hacia la convivencia pluricultural de Chile.
[bookmark: _Toc318211792][bookmark: _Toc447669919]2.6 Definición del Problema
[bookmark: _Toc318211798][bookmark: _Toc445737689]2.6.1 Árbol de Problemas

[image: C:\Users\Doris\Desktop\Arbo lde objetivos mejorado.jpg]
Gráfico N°1: Árbol de Problemas

Para elevar los niveles de vida de la población indígena en Chile, existen diferentes variables a tomar en cuenta para que los, muchas veces marginados, pueblos originarios tengan un desarrollo íntegro en la sociedad chilena. Aun con la incidencia que tiene otros de carácter político o sociocultural, uno de los enclaves más importantes que mantienen aún este atraso relativo frente al resto de la población en general, es lo referido al nivel de ingreso y la situación económica en la población indígena. 
La CASEN 2013 muestra importantes brechas en varios indicadores económicos y sociales entre la población indígena y la no indígena. Existe un mayor porcentaje de hogares indígenas en situación de pobreza, ya sea por ingresos o multidimensional (21% vs. 12,1% y 31,2 vs. 19,3 respectivamente). Asimismo, el analfabetismo en personas indígenas de 15 y más años es mayor que en las no indígenas (5% vs. 3,6%), al igual que la tasa de desocupación (8,0% vs. 6,9%)[footnoteRef:11]. En parte, estas brechas se relacionan con las dificultades o barreras que enfrenta la población indígena para el desarrollo de iniciativas empresariales más dinámicas. La mayoría de los emprendimientos indígenas son microempresas[footnoteRef:12] de subsistencia en rubros tales como la horticultura, los granos, la pesca artesanal, las artesanías y el turismo. Se trata de empresas de muy baja escala, informales y poco productivas, que utilizan mano de obra poco calificada, poca tecnología y tienen baja inserción en los mercados. Por ejemplo, según el Censo Agropecuario de 2007, entre las explotaciones agropecuarias indígenas de menos de 10 hectáreas, sólo un 0,8% exportan, un 1,2% venden a la agroindustria y un 4,7% tributan, mientras que en las no indígenas esos guarismos son de 4,7%, 7,4% y 15% respectivamente[footnoteRef:13]. Por otra parte, la participación indígena en iniciativas o emprendimientos dinámicos es casi inexistente, lo cual se puede constatar en los diferentes rankings de empresas y emprendimientos exitosos disponibles para Chile[footnoteRef:14]. Entre las barreras identificadas por el equipo de proyecto que inciden negativamente en el desarrollo de iniciativas empresariales indígenas más dinámicas se destacan las siguientes: (i) la falta de instrumentos financieros adecuados; (ii) la limitada organización empresarial y capacidades de gestión; y (iii) la falta de capacidades y normativas en el aparato público que permita la implementación de instrumentos de promoción empresarial orientados a los pueblos indígenas.  [11:  En el informe Índice de Desarrollo Humano de la Región de la Araucanía, publicado por la Universidad de la Frontera en julio de 2015, se hace un análisis detallado de las brechas de desarrollo entre la población mapuche y la no mapuche. El estudio confirma los rezagos en la población mapuche, especialmente en ingresos. Asimismo, señala que los desafíos más importantes están en la población rural y entre las mujeres.  ]  [12:  En Chile, según la Ley No20416, se consideran microempresas a las empresas que tienen menos de 10 empleados y ventas anuales menores a 2,400 unidades de fomento (aproximadamente US$90 mil).]  [13:  Censo Agropecuario y Forestal 2007, Instituto Nacional de Estadísticas.]  [14:  Se consultaron y analizaron varios rankings y directorios de empresas, como por ejemplo el que publica la Revista América Economía.] 

Falta de instrumentos financieros adecuados. Según la cuarta encuesta de micro emprendimiento 2015, sólo un 20% de las microempresas chilenas tiene alguna deuda para fines del negocio. Asimismo, la falta de financiamiento aparece como la principal limitación al crecimiento empresarial, con mayor incidencia para las empresas informales[footnoteRef:15]. Aunque la mencionada encuesta no distingue a las empresas indígenas, es esperable que las mismas enfrenten una restricción financiera aún más severa[footnoteRef:16] o bien accedan a financiamiento en peores condiciones[footnoteRef:17]. En general, los productos financieros disponibles en Chile no se adaptan a la realidad de la tenencia de la tierra y de las economías indígenas. El régimen de tenencia de la tierra indígena hace que la misma sea de propiedad colectiva, intransferible y no hipotecable, y por lo tanto no se puede entregar como garantía. Asimismo, las instituciones financieras perciben un alto riesgo en los negocios indígenas por los actuales niveles de conflictividad[footnoteRef:18]. Y a esto debe agregarse que los indígenas suelen tener poca disposición a recibir inversiones privadas en las formas que hoy se les ofrecen, ya que las mismas son percibidas como poco respetuosas respecto de sus prácticas y costumbres socioculturales. Finalmente, los programas para financiar emprendimientos que implementan instituciones tales como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) se basan principalmente en subsidios orientados a atender las necesidades de emprendimientos de baja escala, resultando poco apropiados para las iniciativas empresariales indígenas más orientadas al crecimiento. [15:   Cuarta Encuesta de Microemprendimiento 2015. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. ]  [16:  Según el estudio “Agricultura Indígena Chilena. Información social y productiva según etnia”, publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, y basado en el Censo Agropecuario y Forestal 2007, sólo un 17,1% de los productores mapuche accedieron a créditos (14,7% INDAP, 1,4% Banco Estado, 0,7% Bancos Privados y 0,2% Agroindustria) ]  [17:  Según entrevistas realizadas por el equipo de proyecto a referentes del sector financiero, la principal fuente de financiamiento bancario a que accede la población indígena es la que ofrece el sector retail, pero sus condiciones de plazo, costos y su propia orientación no son apropiadas para el desarrollo de emprendimientos indígenas sustentables.]  [18:  La problemática indígena se centra en el conflicto histórico por la tenencia de la tierra (Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, 2008). Hoy en día, dicha problemática y conflictividad se expresa en la reclamación de predios a CONADI, destrucción de infraestructura y maquinaria agrícola e incendio de vehículos. Según la Fundación Chile Intercultural, entre enero y abril de 2015, se registraron 132 conflictos. A su vez, en las comunidades indígenas, el impacto de este conflicto se percibe en la militarización de las tierras indígenas y en la judicialización a través de la Ley de Seguridad Interna del Estado.] 

Limitada organización empresarial. La mayoría de las empresas indígenas se caracterizan por tener bajas capacidades tanto en el ámbito de la gestión estratégica, comercial y financiera, como en los procesos productivos. A modo de ejemplo, las explotaciones agropecuarias de origen mapuche son mayoritariamente pequeñas (menos de 10 habitantes) y están a cargo de productores individuales o comuneros con bajos niveles educacionales (más del 70% con educación básica incompleta). Asimismo, los niveles de rendimiento por hectárea de las explotaciones mapuches son significativamente inferiores a los promedios nacionales. Estas debilidades organizacionales se extienden a emprendimientos de otros sectores y pueblos originarios. En efecto, en los últimos años, el Banco ha llevado a cabo una serie de estudios que permitieron identificar diversas oportunidades para el desarrollo iniciativas o proyectos empresariales de envergadura en distintos sectores, regiones y pueblos originarios. Entre ellos se destacan proyectos en áreas tales como las energías renovables (eólica, solar, hidráulica), el turismo, forestal (reforestación, bosques nativos, servicios forestales, leña certificada), agropecuaria (lupino, frutales, ganadería) y acuícola (oportunidades asociadas a la Ley No20.249 de 2008 que creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, conocida como Ley Lafkenche).[footnoteRef:19] Los estudios realizados muestran que estos proyectos tienen fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas se encuentran los activos tangibles e intangibles de los pueblos originarios, el potencial de generar externalidades hacia sectores clave del país y la posibilidad de contribuir a mejorar el clima de convivencia pluricultural. Y entre las debilidades aparecen los problemas organizacionales antes mencionados, entre las que se destacan la falta de información sobre los mercados potenciales, la inexperiencia en la elaboración de planes de negocios, la falta de capacidades de gestión y la ausencia de esquemas de gobernanza económica.  [19:  Para mayor información se puede consultar varios informes de consultorías financiadas por el Banco, como por ejemplo: “Reforestación en tierras transferidas por empresas forestales en la comunidad de Didaico”, “Fortalecimiento al empresariado indígena forestal para el modelaje de un plan de negocios culturalmente apropiado AEMCOOP”, “Plan de administración espacio costero marino de los pueblos originarios en Trincao”, “Proyecto Turismo Comunitario Indígena Araucanía Andina”, “Análisis espacial y generación de cobertura geográfica para pilotos de empresariado indígena de Energías Renovables No Convencionales (ERNC)” y “Diseño de modelos de apoyo al empresariado indígena en los sectores forestal, energía, lechería y otras actividades agropecuarias”. 
] 

Falta de capacidades para el diseño y evaluación de políticas de promoción empresarial orientadas a los pueblos indígenas. Las políticas y programas de desarrollo empresarial existentes en Chile, incluyendo los de la Corporación de Fomento Productivo (CORFO) y SERCOTEC, las principales instituciones de fomento empresarial de Chile, han prestado poca atención a los emprendimientos indígenas, especialmente a los que tienen potencial de crecimiento e inserción sustentable en los mercados. A modo de referencia, estas instituciones diseñan instrumentos de fomento de tipo universal, que les permite trabajar con el promedio de su población objetivo. Sin embargo, no cuentan con un marco de trabajo efectivo para el diseño y validación de instrumentos de fomento novedosos, que intenten ajustarse a las demandas de determinados colectivos que, como los indígenas, presenten algunas características que los marginan del acceso a los instrumentos generales. En el caso de la CORFO, por ejemplo, el número de beneficiarios indígenas respecto del total de beneficiarios se estima que es muy bajo, aunque no se dispone de cifras precisas debido a que no existe una contabilidad que los distinga. SERCOTEC, por su parte, cuenta con el Programa Fem Mapu, que es reciente y sólo atiende a población mapuche de la Región de la Araucanía.
[bookmark: _Toc447669920][bookmark: _Toc318211793]2.7 Objetivos y componentes del Proyecto
El objetivo general del programa es contribuir al aumento de los ingresos de los hogares indígenas de Chile a través del apoyo a iniciativas empresariales propuestas por organizaciones indígenas que sean económica y socioculturalmente sustentables y que provengan principalmente de los sectores agropecuario, forestal, ERNC, turismo y acuícola. 
Los objetivos específicos son: (i) mejorar las capacidades de las organizaciones indígenas para obtener la viabilidad técnica y socio cultural de sus iniciativas empresariales; (ii) mejorar el acceso a financiamiento adecuado para iniciativas empresariales indígenas sustentables; y (iii) mejorar las capacidades institucionales de CORFO y otros organismos públicos relacionados para la ejecución de programas de desarrollo productivo indígena. 
El programa atenderá iniciativas de todos los pueblos indígenas reconocidos por la Ley No19.253 de 1993 y, en todo caso, a cualquier pueblo indígena de acuerdo a la definición prevista en la Política operativa sobre pueblos indígenas (GN-2386-8). Aunque se espera que la mayoría de las mismas sean rurales, el programa también podrá apoyar iniciativas urbanas.
[bookmark: _Ref445113348]Componente I. Apoyo Técnico y Sociocultural (US$1,9 millones). El objetivo de este componente es viabilizar iniciativas o proyectos empresariales propuestos por organizaciones de los pueblos originarios. Para ello se financiarán actividades de consultoría y asistencia técnica dirigidas a apoyar a las organizaciones indígenas con igualdad de género en tres ámbitos o etapas de trabajo: (i) dialogo inicial y apertura multicultural, (ii) elaboración y el análisis de propuestas de valor, y (iii) elaboración y análisis de anteproyectos de inversión. Estos apoyos se realizarán de acuerdo con un protocolo sociocultural de elegibilidad para verificar los siguientes requisitos: (i) el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades que proponen el proyecto, lo que incluirá, entre otras cosas, la presencia de un acuerdo de gobernanza económica indígena, un estudio de usos culturales del territorio, un plan de ordenamiento territorial y un plan de vida de los beneficiarios que debe corresponderse con el plan de manejo de las utilidades futuras del emprendimiento; (ii) la viabilidad económica de largo plazo del proyecto; (iii) que el proyecto no afecta negativamente la sustentabilidad del territorio, ni la capacidad de largo plazo de mantener las condiciones de vida de sus habitantes; (iv) el apoyo explícito al proyecto por parte de las autoridades tradicionales de las comunidades; (v) que existe un análisis de riesgos relevantes y un plan de mitigación, (vi) que en el caso de involucramiento de socios no indígenas en el proyecto, todos los acuerdos alcanzados sean validados ante la comunidad, su derecho consuetudinario y la ley; y (vii) que se incorporen medidas de arbitramento y de primer cobro que involucren la participación de las autoridades tradicionales de las comunidades. A través de este componente también se identificarán y articularán apoyos complementarios a las comunidades a través de instrumentos y servicios de fomento productivo gestionados por otras instituciones tales como SERCOTEC, INDAP, CONADI y de otros que CORFO tenga a su disposición. Un comité de asignación de fondos, integrado por representantes de CORFO y expertos externos evaluará si los proyectos apoyados logran el cumplimiento de todos los requisitos del protocolo sociocultural de elegibilidad. Aquellos proyectos que sean evaluados favorablemente por el comité podrán postularse al fondo de garantías del programa. Se espera que al final del programa un total de 36 proyectos o iniciativas empresariales indígenas hayan cumplido el protocolo sociocultural de elegibilidad.
[bookmark: _Ref445113369]Componente II. Apoyo Financiero (US$40 millones). El objetivo de este componente es implementar un Fondo de Garantía de Inversiones Indígenas (FOGAIND) en la CORFO dedicado a fomentar iniciativas o emprendimientos empresariales indígenas. Este fondo otorgará garantías o coberturas complementarias de riesgo para el fomento de operaciones de crédito, factoring, leasing y garantías comerciales que los intermediarios financieros elegibles para CORFO otorguen  a las iniciativas o proyectos empresariales indígenas que acrediten el cumplimiento del protocolo sociocultural de elegibilidad y otros requisitos que se establezcan en el programa. Las garantías podrán cubrir hasta el 90% del financiamiento que otorguen los intermediarios financieros elegibles, con un máximo por beneficiario y Registro Único Tributario (RUT) de hasta 100 unidades de fomento. En el caso de las iniciativas o emprendimiento de ERNC, el máximo por beneficiario y RUT será de hasta 300 mil unidades de fomento. La comisión por garantía será de hasta el 2% anual y el deducible de entre el 0% y el 2%. El FOGAIND replicará las condiciones establecidas por el Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) que viene operando la CORFO con excelentes resultados. En cuanto a los procesos de cobranza, existirá un proceso de pre cobranza bajo derecho consuetudinario. El FOGAIND, a fin de dar respuesta a la demanda esperada para el programa, tendrá un tamaño estimado de US$40 millones, los cuales serán aportados por el Banco en al menos tres tramos o desembolsos. El primer tramo o desembolso será de US$10 millones y se podrá realizar una vez que se haya aprobado el reglamento operativo del Fondo por parte del Consejo Directivo de la CORFO. Para poder realizar los demás desembolsos se deberá verificar que se hayan otorgado garantías por al menos un 65% del desembolso anterior. Se espera que al final del programa se hayan otorgado garantías a un estimado de 24 iniciativas o emprendimientos indígenas.
Componente III. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales (US$150.000). El objetivo de este componente es mejorar las capacidades institucionales de CORFO y otras agencias de fomento chilenas para la implementación exitosa de programas e instrumentos de desarrollo productivo con pertinencia indígena. En este componente se podrán financiar principalmente actividades de capacitación de recursos humanos y estudios técnicos y consultorías para: (i) el seguimiento y la evaluación de los resultados e impactos del programa; (ii) la sistematización de las lecciones aprendidas del programa; (iii) la evaluación y mejoramiento de las capacidades regionales de desarrollo productivo; y (iv) la difusión y colaboración con otros estamentos públicos para una adecuada coordinación y evaluación de las iniciativas apoyadas por el programa, entre otros. Para la ejecución de este componente, CORFO podrá suscribir acuerdos de colaboración con otras instituciones.





[bookmark: _Toc447669921]2.8 Árbol de Objetivos 
[image: C:\Users\Doris\Desktop\Arbol de objetivos mejorado (el de vdd).jpg]
Gráfico N°2: Árbol de Objetivos

[bookmark: _Toc447669922]2.9 Matriz de Resultados
Para medir los efectos de programa se utilizarán indicadores de impacto, de resultados y de producto, los cuales se pasan a describir a continuación.
(1) [bookmark: _Toc318211794][bookmark: _Toc447669923]Indicadores de impacto
(i) Brecha del ingreso autónomo entre hogares indígenas y no indígenas. Este indicador se calculará midiendo el porcentaje que representa el ingreso promedio autónomo de los hogares indígenas, respecto a los hogares no indígenas. Como hogar indígena se entiende ellos donde el jefe de familia pertenece a un pueblo indígena. La fuente a utilizar será la CASEN 2013. La línea base corresponde al 2003, donde el promedio de ingreso autónomo de los hogares indígenas fue de $548.837 y el de los no indígenas de 749.987. La base es de 73% y lo esperado para el 2020 es de 78%.
(2) [bookmark: _Toc318211795][bookmark: _Toc447669924]Indicadores de resultados 
(i) Propuestas de emprendimientos indígenas apoyadas que logran cumplir con el protocolo del programa. La medida a utilizar será en porcentaje y se calcula como el porcentaje de propuestas que después de recibir el apoyo técnico del programa cumplen con el protocolo socio cultura de elegibilidad. La línea de base es 0 y se espera que sea de 60% para el 2020 y la fuente de la información será la CORFO, con base en las actas e informes del Comité de Expertos a cargo de evaluar el cumplimiento del protocolo socio cultural de elegibilidad.
[bookmark: _GoBack](ii) Financiamiento obtenido por emprendimientos indígenas apoyados por el programa. La medida a utilizar será en millones de dólares como monto total de financiamiento recibido por los emprendimientos y la fuente será a partir de información de CORFO en base a datos de bancos y fondos, y la meta al 2020 es de 100 millones de dólares.
 (ii) Apoyo técnico recibido por emprendimientos indígenas beneficiarios que proviene de otros programas. La medida a utilizar será en millones de dólares como monto total de financiamiento recibido por los emprendimientos beneficiarios de éste programa que vienen de otros programas. La fuente será la CORFO en base a datos de otros organismos de desarrollo productivo. La meta es de 12 millones de dólares, partiendo de una línea base de 0.
 (iv) Emprendimientos indígenas financiados que se mantienen operativos. Se calcula como el porcentaje de emprendimientos que registran ventas ininterrumpidas luego de dos años de haber recibido una garant6ía del FOGAIN-IN respecto al total de emprendimientos que recibieron garantían en el mismo periodo. La información será extraída de CORFO en base a datos de seguimientos de beneficiarios del FOGAIN-IN e información de Servicio de Impuestos Internos. La meta a 2020 es de 75%
 (v) Ingreso promedio autónomos de hogares indígenas apoyados por el programa respecto a un grupo de control. La unidad de medida es en porcentaje y la meta al 2020 es de 10%. La fuente será la CASEN 2013, donde el ingreso promedio autónomo de los hogares indígenas fue $548.837.
(3) [bookmark: _Toc318211796][bookmark: _Toc447669925]Indicadores de producto 
Tabla Nº 6: indicadores de producto
	Productos
	Costo US$
	Unidad de medida
	Base
(*)
	1
	2
	3
	4
	Total
	Comentarios y Medios de Verificación

	Componente 1
	1.900.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organizaciones indígenas apoyadas a través de asistencia técnica para apertura multicultural y elaboración y análisis de propuestas de valor 
	1.200.000

	Cantidad
	0
	18
	20
	22
	0
	60
	Fuente: CORFO

	Anteproyectos de inversión de elaborados y analizados
	700.000
	Anteproyectos
	0
	11
	12
	13
	0
	36
	Fuente: CORFO

	Componente 2
	40.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Garantías otorgadas a a emprendimientos indígenas 
	40.000.000
	Proyectos
	0
	8
	8
	8
	0
	24
	Fuente: CORFO

	Componente 3
	150.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Personas capacitadas en desarrollo productivo indígena
	50.000
	Personas
	0
	50
	50
	50
	50
	200
	Fuente: CORFO

	Actividades de comunicación y difusión realizadas
	30.000

	Actividades
	0
	5
	5
	5
	5
	20
	Fuente: CORFO

	Estudios y evaluaciones del programa y de otros instrumentos de desarrollo productivo
	
70.000
	Informes
	0
	1
	1
	1
	1
	4
	Fuente: CORFO



FuentFuente: IDB (2015). Programa de Apoyo al Emprendimiento Indígena. Anexo II – CH-L1105



[bookmark: _Toc318211800][bookmark: _Toc447669926]Metodología de Evaluación.
[bookmark: _Toc318211801]
[bookmark: _Toc447669927]3.1	Revisión bibliográfica
De la revisión bibliográfica se puede extraer principalmente los fundamentos de la existencia de programas de éste tipo, ya que a nivel metodológico la información es limitada en evaluaciones económicas para emprendimientos indígenas. Por ello, los documentos encontrados son relevantes en cuanto a las consecuencias que han tenido experiencias similares, por una parte, a nivel económico, ya que evidentemente representan una disminución de la brecha de ingresos que tienen los pueblos originarios en comparación al resto de la población, en gran parte del mundo.
Además, en segundo lugar, se releva la implicancia social de estas iniciativas, ya que mejoran la relación política de los países con sus minorías étnicas, y sobre todo, mejora la relación de éstas con el resto de proyectos y empresas que se desarrollan en la zona, ya que incrementa la inserción de estas comunidades en el desarrollo de éstas industrias. A nivel más técnico, la evidencia muestra que estos proyectos siempre son pequeños en relación a la industria donde se trabaja, por lo que el análisis de mercado, se enfoca al caso de pequeñas firmas que se enfrentan a una demanda pequeña por el bien o servicio que producen. 
Finalmente la documentación, da claves para el modelamiento de las externalidades relevantes en el análisis económico de los proyectos, ya que hay distintos factores a tomar en consideración que se repiten en la mayoría de las experiencias, como el aumento de ingreso de los hogares de las comunidades, el efecto de spillover en algunos casos donde es posible que se repliquen iniciativas así, y en casos particulares lo que refiere al aumento de tenencia de tierras como externalidad positiva, como fue en experiencias agrícolas rurales.[footnoteRef:20] [20:  Revisión bibliográfica completa se encuentra en el Anexo ] 

[bookmark: _Toc318211802]
[bookmark: _Toc447669928]3.2	Selección de Metodología de Evaluación Social del Proyecto.
La metodología a utilizar para la evaluación de beneficios y costos sociales consiste en determinar los beneficios sociales netos que se generan por aumento de ingresos de las comunidades y las externalidades que se generan a partir de la implementación de la cartera de proyectos.
El enfoque metodológico para la determinación de los beneficios sociales, se lleva cabo en un contexto de equilibrio parcial, y donde los proyectos contribuyen a incrementar la disponibilidad de un bien o servicio en cuestión. El modelo que se utilizada implica evaluar el apoyo de la oferta en los proyectos determinados por el programa en los siguientes sectores: energía, turismo, forestal y agropecuario.
En estos cuatro sectores donde se desempeña el trabajo, se busca aportar en: la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el aumento de recursos financieros para la producción. Las aproximaciones metodológicas a nivel conceptual, requieren de un conjunto de información específica en cuanto a estimación de elasticidades de oferta y demanda y estimación de retornos sociales específicos a sectores. Para ello se han consultado tanto en esta sección como en la medición de externalidades, opiniones de expertos locales e internacionales.
Para éste caso particular, en un entorno donde existe mercado para los bienes y servicios producidos por estas empresas, es posible hacer un análisis de mercado donde el principal efecto que tiene el ingreso de estos productores al mercado, es un aumento en la disponibilidad del bien. 
Éste aumento, dentro del mercado, es marginal en comparación al tamaño del mercado por lo que no produce un aumento ni disminución de precios, y donde estos oferentes se enfrentan a una demanda perfectamente elástica, que absorbe toda la nueva producción a un precio determinado por el mercado. 
Un ejemplo claro de éste caso, es el sector energético, donde si los proyectos buscan sumarse al Sistema Interconectado Central, el precio de mercado no variará por su ingreso al sector energético, ya que al nivel de producción de las empresas indígenas, no se generan cambios en la demanda, por lo que los beneficios sociales serán los relacionados con el aumento de la disponibilidad del bien. Esto gráficamente puede reflejarse así,



Gráfico Nº3: Beneficios sociales de un emprendimiento asociado a un bien o servicio en el mercado.
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Basado sobre este modelo, una estimación de los beneficios sociales en “cada período” desde que el proyecto ha sido implementado, corresponderá al área,

[bookmark: _Toc318211803]Donde P corresponde al precio de mercado del bien o servicio producido por la empresa y Q corresponden a las diferentes cantidades transadas en ausencia y presencia del proyecto. Así, los beneficios sociales se medirán como el aumento de ingresos de los productores más las externalidades y efectos en mercados relacionados. Ésta diferencia principalmente refiere a la producción de los emprendimientos en cada área y cada periodo, cuantificado como los ingresos menos los costos sociales, donde la variación está medida por el área arriba descrita.

Proyecto tipo por sector. Para el cálculo de los beneficios sociales de cada sector, se procede a seleccionar un proyecto tipo que pueda representar los resultados económicos de cada uno de los sectores (agropecuario, energético, forestal y de turismo) y se calculan los beneficios sociales considerando el efecto de las externalidades. Estos proyectos se seleccionaron en base a una serie de criterios donde destacan, primero, que tengan un retorno esperado que se sitúe en el promedio del sector[footnoteRef:21], que su elaboración esté completa y de acuerdo a lo acordado con las comunidades. [21:  La elaboración de esta parte requiere como insumo información proporcionada por CORFO, con respecto a los flujos netos potenciales de los diferentes ciclos de negocios en los diferentes sectores.] 


1. Área forestal: Proyecto Didaico. Modelo intensivo de plantaciones para fines comerciales. Didaico es un proyecto forestal, cuyos gestores pertenecen a una comunidad indígena asentada en un fundo recuperado por CONADI en Santa Rosa de Colpi, zona característica del conflicto chileno-mapuche. La producción anual se espera que vaya en aumento desde el segundo año de funcionamiento que se calcula del orden de 3000 m3, hasta alcanzar en el cuarto año el nivel constante de 15000 m3. El precio de mercado es de 44 US$/m3 que se asume constante en el periodo de evaluación. 
2. Área agropecuaria: Proyecto Tralcao. Modelo intensivo frutícola, donde una cooperativa que agrupa productores que representan 10 hectáreas de cerezas de exportación, busca incorporar nuevos productores para llegar a una superficie de hasta  50 hectáreas de producción y con instalaciones de packing y cámaras de frío. Al ser la producción destinada al mercado internacional, China en este caso a través de alianzas productivas, se considera el precio internacional de 2,5 US$/kilo como relevante para el cálculo.[footnoteRef:22].  [22: El Pulso, noticia día 7/11/2014 "Boom de las cerezas: alza en el precio dispara embarques y hectáreas plantadas"] 

3. Área energética: Proyecto de Energías Renovables no Convencionales. El subproyecto consiste en la construcción de plantas en el sector del Alto Bío Bío, dentro de todas las plantas de energía hidroeléctrica que está pensado realizar en las regiones de Bío Bío, Araucanía y Los Ríos. La idea de éste proyecto es la participación de las comunidades como copropietarios a través de la estructura de Joint Venture de 50/50% entre privado y cooperativa. La Planta tipo que se eligió tiene una capacidad de 6,72 MUS$/MW/mes y una producción media anual de 15.278 MWh. Esta producción, al incorporarse al Sistema Interconectado, el precio que enfrenta es de 80 dólares por MWh.[footnoteRef:23]  [23:  Documento de Trabajo de Ministerio de Energía.] 

4. Área turismo: Proyecto Mercado de Pueblos Originarios. Este proyecto consiste en la construcción de un centro comercial en la comuna de Quinta Normal en la ciudad de Santiago, para que  las etnias más relevantes de la zona, ofrezcan sus porductos artesanales de alta calidad. Este proyecto sería financiado por el Gobierno Regional, y se espera que el Centro cultural pueda ser rentable por si solo. Como mercado indígena se espera que se establezcan 90 locales por feria, y que la demanda semanal sea del orden de 444 dólares aproximadamente por semana en promedio. [footnoteRef:24] [24:  Sernatur] 

En estos cuatro proyectos a través de la información de flujos de cajas privados obtenidos desde CORFO, se ajustaron eliminando costos financieros[footnoteRef:25] y antes de aplicar las externalidades para el conjunto de proyectos, se aplicaron ponderadores sociales, principalmente por proporción de mano de obra que se describe a continuación. [25:  Fontaine, E. (1981) Evaluación Social de Proyectos] 

· Proyecto energético, la proporción de mano de obra corresponde a un 30% de los costos totales anuales de cada proyecto, siendo en este tipo de proyecto un 75% de mano de obra calificada,(50% técnico profesional y 25% profesionales) y un 25% mano de obra no calificada.
· Proyecto turístico, la mano de obra en este tipo de proyectos es de un 60% de los costos totales, con un 50% de esta con mano de obra calificada y un 50% no calificada.[footnoteRef:26] [26:  Sernatur ] 

· Proyecto agropecuario, la mano de obra corresponde a un 60% siendo de este tipo de proyecto un 30% de mano de obra calificada, (20% técnico profesional y 10% profesionales) y un 70% mano de obra no calificada.[footnoteRef:27] [27:  Universidad Mayor ] 

· Proyecto forestal, la mano de obra corresponde a un 20% de los costos totales anuales de cada proyecto, siendo de este tipo de proyecto un 30% de mano de obra calificada (20% técnico profesional y 10% profesionales) y un 70% mano de obra no calificada[footnoteRef:28] [28:  Universidad Mayor ] 

Luego de ello, en la primera Hoja de Cálculo adjunta, se distribuyeron los proyectos por los 10 años del horizonte de evaluación, ya que de cada sector no comienzan todos a ejecutarse a la vez. Finalmente a través de los flujos sociales netos acumulados durante los periodos acorde a la cantidad de proyectos en marcha, se calculó el VAN social total.
Situación sin proyecto. Finalmente, es necesario relevar que los distintos proyectos, dado las limitantes mencionadas en el análisis institucional de la primera parte, no es posible implementarlos con financiamiento privado[footnoteRef:29].  [29:  Información proporcionada por expertos locales con respecto al tipo de proyectos que se quiere implementar. En base a entrevistas de actores relevantes.] 

· Esto en primer lugar se debe a que los proyectos son poco rentables para la inversión privada y porque las tasas de los créditos serían muy altas por el riesgo que significan estos proyectos, dada la conflictividad principalmente.
· Segundo, porque las herramientas existentes, por ejemplo las brindadas por INDAP y SERCOTEC para los emprendimientos indígenas, son fondos muy bajos para las necesidades de estas empresas. 
· Tercero, las tierras indígenas poseen un régimen distinto de tenencia que no les permite ser hipotecables ni transferibles, lo que no les permite obtener financiamiento a través del activo más importante para estas comunidades.

[bookmark: _Toc447669929]3.3	Identificación de Externalidades
La identificación de externalidades resulta relevante en este tipo de proyecto, por tanto se considera que existen un conjunto relevante de efectos sobre terceros, que mayoritariamente son positivos, y que se obtendrán como parte de la estimación de beneficios sociales, y que a continuación se presentan:
· Spillover de conocimiento hacia otras comunidades. Si bien el programa se inicia con un conjunto de emprendimientos indígenas, esto contribuye a generar un entorno de emprendimiento hacia otras comunidades, y por tanto, se crean incentivos para que otras organizaciones desarrollen sus proyectos. Este efecto se encuentra presente en los programas de innovación a nivel de América Latina, donde por cada emprendimiento surgirán nuevos. Para el programa se asume una del tasa del 20%. Es decir por cada 5 proyectos que se llevan a cabo se agregará un nuevo proyecto debido al efecto que se genera sobre otras comunidades, acá se producen 2 tipos de externalidades, la primera por el tema organizacional y la segunda por el “know how” que se expande más allá de las comunidades a las que va dirigido propiamentetal.
· Ahorro de Recursos por Reducción de costos de transacción para la obtención de financiamiento. Los recursos de este préstamo se utilizarán como fondo de garantía para brindar financiamiento a emprendimientos y empresas. De no existir el fondo el costo implícito de acceder a financiamiento es mayor, y en muchos casos no factible, por tanto imposibilitando opciones de desarrollo para estás comunidades a una escala relevante para un cambio significativo de sus trayectorias. De distintos estudios, podemos encontrar que las tasas riesgosas varían entre 15% y 20%[footnoteRef:30], por lo que se utilizará una tasa intermedia de 18%. Es por esto que la externalidad que se medirá aquí es el ahorro de recursos debido a que existe financiamiento alternativo a uno menor tasa. Por tanto, para el conjunto de proyectos sectorial, se obtendrá la diferencia entre un Van Privada a una tasa del 13% y un Van Privado a una tasa del 18%. Esto da un monto  total de $US37 millones de dólares, y de esos sólo se logra un 14% equivalente a $US5.2 millones. También se asume una curva de logro para la obtención de esta cifra a partir de los cual el primer año se logra el 5%, y así sucesivamente hasta llegar al 50% el año 10. [30:  Departamento de Ingeniería Universidad Católica de Chile y otras universidades como Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y U de Chile.] 

	
	Van (13%)
	Van(18%)
	Diferencia

	Energía
	$ 78.493
	$ 55.836
	$ 22.657

	Forestal
	$ 19.437
	$ 13.249
	$ 6.188

	Agricola
	$ 19.425
	$ 11.850
	$ 7.575

	Turimso
	$ 33.657
	$ 32.231
	$ 1.426

	Total ahorro costos
	
	$ 37.846

	Tasa de logro 14%
	
	$ 5.298


· Entropía en la gestión de organizaciones indígenas. Hay una externalidad negativa traducida en que la demanda de financiamiento esperada por el programa se vea afectada por una desaceleración de la economía mayor que la actual y por dificultades organizativas de los pueblos indígenas. Este segundo aspecto, también puede afectar la implementación de los proyectos financiados, la cual se estima en una tasa de 10% de pérdida debido a éste factor. Sin embargo, el Banco Central estima que la economía tendrá un comportamiento positivo en los próximos años y se prevé que las actividades de asistencia técnica previstas en el primer componente del programa mitigarán los problemas de organización.
· Valorización de tierras con potencial agrícola. Si bien la mayoría de las externalidades pueden ser intangibles en cuanto a traspasos de conocimientos de un sector productivo a otro, una externalidad relevante de medir es que el emprendimiento en casos agropecuarios provocará como externalidad la  valorización de tierras con potencial agrícola que estaban en desuso. De los proyectos agropecuarios que darían plusvalía a los predios, se tiene que estos incrementarían su valor en un 45%[footnoteRef:31], sumado al supuesto que el valor incremental se incorpora al final del período.  Por ello, se aplica este ponderador (0,45) a la inversión inicial en la que incurre el proyecto, como costo del año 0, por cada proyecto que se realizó del sector al final del horizonte de evaluación de 10 años. [31:  Fuente: Entrevistas a especialistas profesionales de la Universidad Mayor y Universidad de Chile. ] 

· Incremento en los ingresos del Hogar de las comunidades. Los proyectos también permitirán mejorar las condiciones de vida de las comunidades debido al mejoramiento en los ingresos, por tanto esto se debería traducir en un incremento del ingreso promedio del hogar. Éste correspondería a un 7%. Del promedio de los ingresos del trabajo de las comunidades indígenas de $330.000 traducido en dólares, quedarían en US$490, estos subirían US$34,3, suponiendo que cada proyecto es asociado a un total de aproximadamente 50 hogares, con un total de 10 proyectos aproximadamente anual, tenemos que sería un aumento de US$17.500 aproximadamente por mes.
· Externalidad en actividades territoriales existentes. Los proyectos también dependen de la aceptación social que tenga la comunidad de ellos, y que estos al tener una alta valoración permite que otros proyectos se pongan en marcha en la zona y aumente la implementación de programas y el desarrollo de empresas. Por tanto, existe un efecto que incentiva inversiones complementarias o bien que permite el desarrollo de las existentes sin generar efectos nocivos para el ciclo de negocio es dichas zonas. Por tanto, existe un efecto que incentiva inversiones complementarias o bien que permite el desarrollo de las existentes sin generar efectos nocivos para el ciclo de negocio es dichas zonas.
· Beneficio de término de conflictos. Según estudios de la SOFO (Sociedad de Fomento Agrícola), de 1999 a 2014 las pérdidas ocasionadas por los conflictos mapuches son US$9.000 millones de dólares, lo que asciende a US$600 millones por cada año, es por esto que se estima que aproximadamente un 25% de estos costos se verían reducidos por parte de este proyecto, ya que al ser un proyecto de desarrollo disminuiría la conflictividad en la zona mapuche. Es por esto que la externalidad por beneficio de término o disminución de los conflictos en la zona de la Araucanía serían de US$150 millones anuales.
· Efecto medioambiental. En primer lugar, los proyectos correspondientes a los cuatro rubros la externalidad más común que se encuentra en la literatura anterior es la externalidad ambiental, como sucede en el caso de la emisión de distintos gases que provocan el efecto invernadero, el cual se relaciona directamente con la erosión de la capa de Ozono. Como la externalidad ambiental por tipo de proyecto varía enormemente y por cada especificación de estos también, asumimos que la medición de las externalidades asociadas a proyectos ambientales corresponden a un 2% de los costos del proyecto propiamente tal, el cual es justificado por proyectos que miden la huella de carbono, el cual será utilizado como proxy para la medición de dicha externalidad ambiental. Esta justificación viene del hecho de que por cada tonelada de gas de efecto invernadero emitida, se produce un efecto que tiene una valorización de dicho porcentaje en los costos de producción. Por lo que se tiene como supuesto que cada proyecto emite gases de efecto invernadero en forma proporcional a lo que cuestan, la externalidad por parte de los proyectos energéticos se mide como daño al ecosistema, esto debido a la deforestación y el daño a la flora y fauna de las respectivas laderas en donde se implementarán las hidroeléctricas, esto se formula bajo el supuesto de que dichos proyectos energéticos corresponden a centrales hidroeléctricas.



[bookmark: _Toc318211804][bookmark: _Toc447669930] Supuestos de la Evaluación 

[bookmark: _Toc318211805][bookmark: _Toc447669931]4.1.    Supuestos
4.1.1 Contexto Institucional favorable: Al estar el programa enfocado principalmente en el apoyo al desarrollo productivo indígena y las empresas y emprendimientos que posibiliten este desarrollo, el contexto institucional supone un factor importante a evaluar. Dentro del diagnóstico, vimos que Chile cuenta con una serie de instituciones CONADI, SERCOTEC, CORFO, que apoyan o el emprendimiento, o las temáticas indígenas. Asumiendo que el estado actual del trabajo de ellas, sumado a uno de los tres componentes del proyecto que busca fortalecer las instituciones, se asume un escenario conservador, en la medida que este permite la realización del proyecto, mas supone un cambio sustancial en la forma de trabajo excepcionalmente favorable de las instituciones existentes.

4.1.2 El programa se focaliza en el trabajo con las empresas indígenas: El foco del programa está en el trabajo con empresas y comunidades indígenas, que normalmente tienen problemas para acceder a créditos y financiamiento para el desarrollo de sus actividades. Dentro de este proyecto, las comunidades beneficiadas directamente están identificadas y se han realizado desde antes acercamientos a ellas por parte del Banco y la CORFO.  Por ello, que se contarán como beneficiarias directas las empresas y comunidades con las que ya se cuentan. A continuación se describe un conjunto preliminar de proyectos y comunidades identificados durante la preparación del programa.[footnoteRef:32] [32: ] 




[image: ]Tabla N°7: Proyectos área forestal

[image: ]Tabla N°8: Proyectos área agropecuario
[image: ]
[image: ]Tabla N°9: Proyectos área energética
[image: ]Tabla N°10: Proyectos área turismo
/Pro
4.1.3 Inversión del programa: El costo total del programa se estima en USD 43.550.000, financiados por el Banco y la CORFO. El siguiente cuadro muestra los costos desagregados por componente.
Tabla N°11: Componentes del programa
	COMPONENTES
	BID
	Aporte Local
	Total
	%

	Componente I: Apoyo técnico y sociocultural
	
	2.400.000
	2.400.000
	5,51

	Aapertura multicultural y elaboración de propuestas de valor
	
	1.700.000
	1.700.000
	

	Elaboración de anteproyectos de inversión
	
	700.000
	700.000
	

	Componente II: Apoyo Financiero
	40.000.000
	
	40.000.000
	91,85

	Componente III: Fortalecimiento de capacidades institucionales
	
	350.000
	350.000
	0,80

	Administración
	
	800.000
	800.000
	1,84

	TOTAL
	40.000.000
	3.550.000
	43.550.000
	100,0

	
	90,85
	8,15
	100,0
	



4.1.4 Distribución de Proyectos por Sector. Con respecto a la distribución de proyectos por sector, se aprecia que durante la operatoria del programa se llevarán a cabo un total de 24 proyectos, los cuales deberían continuar reproduciendo en igual número para ciclos de años sucesivos, si bien este es un supuesto que da cierta rigidez al análisis, permite construir un horizonte de proyectos en base a las potencialidades locales que pueden ser modificado en la medida de incorporar nuevos antecedentes.
Tabla N°12: Distribución de Proyectos por Sector
	
	Año1
	Año2
	Año3

	Energía
	3
	3
	2

	Forestal
	2
	2
	2

	Agrícola
	2
	2
	2

	Turismo
	1
	1
	2

	Total
	8
	8
	8



4.1.5 Existencia de efectos crowding out reducidos: Luego de la revisión bibliográfica y de considerar diferentes proyectos similares en áreas rurales, se analiza que generalmente proyectos similares han tenido resultados económicos positivos. Considerando además que las empresas y comunidades reciben el constante apoyo de las instituciones para la gestión de recursos, el efecto crowding out que puede provocarse debido a los proyectos que fracasen, es mínimo y no representará una disminución del VAN a niveles negativos, es decir, los proyectos exitosos compensarán aquellos que no lo fueron.

4.1.6 Tasa éxito de los proyectos de emprendimiento. La tasa de proyectos exitosos a nivel internacional para programas de emprendimientos indígenas es de aldedor del 70% (experiencia australiana del Indigenous Business Australia, referenciada en #1.9 de la propuesta de desarrollo de la operación). Por otra parte, se consideró un estudio en el que se le dio seguimiento a 67.310 empresas chilenas creadas en 1996, el cual indicó que el 25% de ellas desapareció en el primer año, un 17% en el segundo año, el 13% en el tercer año y un 11% en el cuarto año, lo anterior implica un proceso de pérdidas de proyecto. En el caso del Programa se espera que la probabilidad de éxito sea mayor que para el conjunto de las empresas chilenas, ya que los emprendimientos deberán pasar un exigente análisis de viabilidad y luego recibirán acompañamiento técnico y financiero. Por todo esto se asume una probabilidad de éxito del 70% de los proyectos. 

4.1.6 Tasa social de descuento 6%. La tasa de descuento a utilizar será del 6%, tasa de referencia comúnmente utilizada en Chile para hacer las evaluaciones sociales. En el caso del otros países de la región la tasa social de descuento es del 12% Dicha tasa representa el costo de oportunidad de invertir recursos en su mejor uso alternativo, y que resulta como un promedio ponderado entre las diferentes opciones que tiene los gobiernos para invertir recursos. En el caso del modelo de sensibilización se lleva a cabo utilizando un rango de tasa tomando en consideración la situación que enfrentan los países de América Latina, el rango de variación va se encuentra en el Rango entre 4%-12%.

4.1.7 Horizonte de Evaluación 10 años. Si bien el programa estará en funcionamiento por un plazo de 4 años, el horizonte de evaluación comprende 10 años, ya que se asume que el Programa permite desarrollar una dinámica de creación, formulación postulación y ejecución de proyectos  en comunidades. Se debe considerar además que el programa no se acaba al cuarto año, si no que debería seguir operando, y mantener los esfuerzos en esta dirección.
[bookmark: _Toc318211806][bookmark: _Toc447669932]4.2.    Parámetros de la Evaluación.
En cuanto a los principales parámetros a utilizar en la evaluación se presentan en la tabla siguiente:
Tabla N°13: Parámetros de la evaluación
	Tabla de Parámetros
	Valor 
	Min
	Max
	Fuente

	Tasa de pérdida de proyectos (sólo sector energía)
	15%
	18,0%
	26%
	Informe BID

	Probabilidad de Éxito
	70%
	20,0%
	90%
	Anexo De Rev. Bilbiográfica

	Spillover
	20%
	10,0%
	30%
	Estudio BID

	Tasa social de descuento
	6%
	3,0%
	7%
	Mideso-Chile

	Hect.por Proyecto Agricola
	50
	30
	100
	Producción Corfo

	Externalidades ambientales
	2,0%
	1,6%
	2,6%
	Fuentes: Ministerio del Medio Ambiente y/o otras (word)

	Ahorro de Recursos por Reducción de Conflictos
	25%
	15,0%
	30%
	SOFO

	Ahorro costos financieros
	5.285
	$    4.228,140
	$    6.870,728
	Entrevistas a expertos en mercados de riesgo

	Precios Energia MUS$
	$            0,08
	$             0,06
	$             0,10
	Corfo-Chile

	Hectareas Pino
	300
	20000,0%
	50000%
	Corfo-Chile

	Precios Cerezas MUS$
	$        0,0025
	$           0,002
	$           0,003
	Corfo-Chile

	Locales por Mercado
	90
	60
	100
	Sernatur

	Demanda Semanal en Ferias
	300
	100
	500
	Sernatur

	G. prom. Por persona
	44
	30
	60
	Sernatur





[bookmark: _Toc318211807][bookmark: _Toc447669933] Estimación de Beneficios sociales.

· El VAN social se calculó a través de los flujos sectoriales del proyecto tipo antes descritos, y se distribuyó la puesta en marcha de los proyectos en el horizonte temporal de 10 años, asumiendo que existe continuidad en el Programa para los distintos sectores.
· Luego de ello, a través de los beneficios netos agregados (de los cuatro sectores) cada año, se calculó el VAN social el cual asciende a 88,9 millones de dólares, y se construyó un escenario conservador donde se utilizó una tasa de pérdida de proyectos  en el sector energía del 15% y un factor de éxito del conjunto de proyectos del 70%. 
· La tasa de descuento que se utilizó fue de 6%, es la tasa social descuento de la economía Chilena.
· Es importante recalcar que en cada flujo sectorial de proyecto tipo, los ingresos y los costos se calcularon en base a documentos de trabajo del MINERGI, CORFO, información de mercados, bibliografía relacionada y en ciertos casos, en base a información de expertos de los sectores. 
· La TIR es moderada de un 10%. 

Tabla N°14 VAN social
[image: ]
· Cabe destacar que los beneficios sociales totales sin externalidad, se calcularon restando la valoración de los proyectos de los proyectgos de energía que se pierden inicialmente (15%) a la sumatoria de los beneficios, para luego ser ponderado por un factor del 70% que es la probabilidad de éxito para el conjunto de proyectos.
· Para el cálculo de las externalidades, según fuese el caso se procedió a trabajar con proyectos tipos, o bien a nivel agregado, utilizando fuentes de información secundaria para su parametrización.
· Dado que el programa es un fondo de garantía también se recupera dicho fondo al final del periodo, y se aplicó una pequeña tasa de castigo.
· En importante señalar que los proyectos tipos tienen un horizonte mayor al de 10 años en algunos sectores, para lo cual en el año 10 se trajeron a valor presente los flujos futuros correspondientes a los ciclos de negocios respectivos.


[bookmark: _Toc318211808][bookmark: _Toc447669934]Análisis de Sensibilidad.

Para analizar la sensibilidad del VAN social con respecto a variables críticas del proyectos, se estableció una simulación utilizando los principales parámetros del estudio. Para el conjunto de parámetros se estableció una distribución de probabilidad, y se obtuvo un VAN probabilístico que se muestra a continuación.
Gráfico N°4: Análisis de sensibilidad


Del gráfico se desprende que el VAN presenten una distribución que tiende a una distribución normal, el grado de certidumbre es alto 97%, aun cuando se procedió a establecer rangos de variación entre parámetros relevantes significativos. El VAN social es de 88,9 millones de dólares. Al observar los resultados de la media, modo, mediana la distancia entre ellas es pequeña, descartando la posibilidad que la distribución sea bimodal.




Tabla N°15: Análisis estadístico
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En cuanto a los parámetros que explican la variabilidad del VAN en el modelo, se aprecia las variables relacionadas con los precios de los proyectos, la probabilidad de éxito, la tasa de descuento, y en menor medida el tamaño de los predios agrícolas. 
	Tabla N°16: Sensibilidad VAN SOCIAL (6%)

	Supuestos
	Contribución a la Varianza
	Ranking de Correlación

	Precios Energia MUS$
	65%
	79%

	Probabilidad de Éxito
	19%
	43%

	Precios Cerezas MUS$
	7%
	26%

	Tasa social de descuento
	6%
	-23%

	Hect.por Proyecto Agricola
	2%
	14%

	Locales por Mercado
	0%
	5%

	Spillover
	0%
	-5%

	Ahorro costos financieros
	0%
	4%

	G. prom. Por persona
	0%
	3%

	Demanda Semanal en Ferias
	0%
	-3%

	Tasa de pérdida de proyectos
	0%
	2%

	Ahorro de Recursos por Reducción de Conflictos
	0%
	-1%

	Externalidades ambientales
	0%
	0%




Es posible notar que los parámetros y sus valores que hacen el VAN sea cero son los siguientes.
Tabla N°17. Variación de parámetros que hacen 0 el VAN
[image: ]
En cuanto al estudio de los parámetros a nivel individual se aprecia que los que más contribuyen a la variabilidad del VAN son Precios, la probabilidad de éxito, tasa de Pérdida de proyectos, tasa social, y hectáreas agrícolas y del área agrícola. 
Tabla N°18: Estudio de parámetros a nivel individual
[image: ]


El análisis se refuerza con la obtención de las elasticidades para dichos parámetros, es decir, se analiza en cuánto varía el VAN social si hacernos variar una de las variables a la vez, la tabla muestra dichas elasticidades, siendo las más relevantes las asociadas a probabilidad de éxito, precios en el área de energía y agrícola.
Lo anterior, también es posible verlo gráficamente, al analizar la variación del VAN social y analizar los cambios que experimente (Ver gráfico siguiente).
 


Gráfico N°5: VAN social
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El Programa constituye un aporte a la realidad que enfrentan las comunidades indígenas en Chile, se hace cargo de las problemática económica con un objetivo de integración y participación. Se destaca que las iniciativas son llevadas a cabo de forma conjunto, y con la aprobación de las comunidades involucradas. 
Los beneficios sociales del Programa se obtienen a partir de trabajar con proyectos tipos por sector, y calcular las externalidades asociadas respectivamente, tanto en sectores particulares como de manera agregada. El VAN Social es de 88,9 millones de dólares y presenta una TIR del 10%, superior a la tasa social de descuento del 6%.
El programa trabaja principalmente en cuatro sectores productivos, los que fueron energía, forestal, agrícola, turismo. El proyecto en general, presenta un énfasis territorial, donde en algunos casos los proyectos se encuentran concentrados en determinadas regiones, lo anterior, tiene relación con las potenciales productivas de dichas localizaciones. 
En cuanto a las variables que inciden en los resultados del VAN Social se aprecia la importancia del factor de castigo o probabilidad de éxito, así como también de los precios y capacidades de producción de los proyectos tipos representativos de cada sector.
Dado que existe una diferencia entre las mediciones del VAN a nivel privado y a nivel social, es importante considerar el efecto de las externalidades en la evaluación del proyecto, ya que, como se mencionó, el efecto sobre las comunidades indígenas y la población de la zona tienen una relevancia mayor que a nivel privado, y en el largo plazo el aumento de ingresos de las familias, la valorización de tierras de uso agrícolas y la reducción de conflictividad en la zona mapuche por ejemplo, tienen un efecto preponderante para el desarrollo del país. Esto, acompañado del efecto de difusión de conocimiento que esto genera tanto en la formulación misma que, como se mencionó se realizó de manera conjunta, como en la gestión de iniciativas. Por ello, que es relevante la realización del proyecto dentro de términos en que se ha diseñado.
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	Fuente
	Descripción.

	Evaluación de los programas de Garantías de CORFO
	En la evaluación se analizan 3 distintos tipos de programas de esta categoría. A continuación, se entregan los beneficios de acuerdo a cada programa y finalmente se mencionan los resultados del programa de garantías de CORFO.
Beneficios de los programas
Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario. El objetivo es garantizar los créditos, las operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamientos que las instituciones financieras públicas y privadas otorguen a los pequeños empresarios del país. Los beneficiarios serán empresas cuyas ventas netas de Impuesto de Valor Agregado (IVA) anuales no excedan de 25.000 unidades de fomento y los exportadores cuyo monto exportado haya sido en los dos años calendarios anteriores, en promedio, de un valor FOB igual o inferior a US$16.700.000, reajustado anualmente en el porcentaje de variación del Índice de Precios Externos del Banco Central. Los créditos con garantía estatal podrán ser utilizados para financiar capital de trabajo o proyectos de inversión. También, las personas jurídicas sin fines de lucro podrán obtener créditos con garantía estatal para financiar proyectos de riego, drenaje, infraestructura productiva o equipamiento.
Las Garantías CORFO. El Programa Garantía CORFO tiene como objetivo respaldar financiamientos de largo plazo, orientado al segmento de micro, pequeñas y medianas empresas. Las garantías cubren hasta cierto porcentaje, que va a depender del tamaño de la empresa y las características de la operación. La institución avala parcialmente a la empresa ante la institución financiera para obtener un crédito, y sirve de respaldo ante un eventual incumplimiento de la empresa en el pago del préstamo. Este programa, financiará hasta 11 programas distintos de garantías.
Instituciones de Garantía Recíproca. El sistema de Instituciones de Garantía Recíprocas (IGR) fue creado por la escasa flexibilidad que posee el sistema de constitución, administración y alzamiento de garantías en nuestro país, especialmente aquellas garantías que son exigidas por parte de las instituciones financieras para efectos de respaldar los créditos que otorgan a las micros, pequeñas y medianas empresas.
El objetivo de las IGR es el otorgamiento de garantías a los acreedores de sus beneficiarios, con la finalidad de afianzar obligaciones que ellos contraigan, relacionadas con sus actividades productivas. Además, las IGR pueden prestar asesoramiento económico, legal y financiero a los beneficiarios; y el capital mínimo necesario para crear una IGR es de UF 10.000.
Resultados del programa CORFO.
En 2013 se realizó un estudio para evaluar los resultados del programa FOGAIN, con el objetivo de establecer una línea base para replicar en evaluaciones futuras. En particular, el estudio busca contar con antecedentes cuantitativos que permitan evaluar el desempeño del Fogain, contar con una línea base que permita el monitoreo del programa estableciendo variables claves e identificar buenas prácticas y aspectos a mejorar en la gestión y/o el diseño del programa. Además, el estudio se basó en cerca de 1.200 encuestas a micro, pequeños y medianas empresas.
 Alrededor de un 84% de los beneficiarios señalaron que acceder a un crédito Fogain generó un efecto positivo en su empresa. Destacar, que un 40% de los encuestados señaló que aumento la productividad, un 16% que crecieron las ventas, un 13% que creció la utilidad de las empresas y un 5% que aumento la contratación de empleados, entre otros aspectos.
 Entorno al 66% de los beneficiarios señalaron que volverían a pedir un crédito con garantía Corfo.
Existe una baja sobregarantización del crédito, ya que un 3% de los beneficiarios declara haber entregado garantías adicionales a la garantía Fogain.
Entre los años 2011 y 2012, el programa Fogain permitió que un 15% de los beneficiarios, cuya única fuente de financiamiento era el mercado informal, pudiera bancarizarse. Esto es relevante, ya que comúnmente el financiamiento en el mercado informal es a una tasa de interés superior a la máxima convencional.
Cerca de un 53% de los beneficiarios utilizaron el crédito con garantía Fogain para financiar la adquisición de activos tales como maquinaria y equipos, terrenos o construcciones, entre otros.
Más de un 70% de los beneficiarios señala que la institución financiera se demoró menos de 2 semanas en tramitar su crédito con garantía Fogain.

	
Coria, J., & Calfucura, E. (2012). Ecotourism and the development of indigenous communities: The good, the bad, and the ugly. Ecological Economics, 73, 47-55.
	
Los autores muestran que la administración del turismo basado en la naturaleza por parte de los pueblos originarios, resulta no solo en la conservación de los recursos naturales, sino que también en un incremento del desarrollo de estos pueblos.
Específicamente los autores recalcan que el ecoturismo tiene el potencial de entregar incentivos económicos para preservar los hábitats naturales si los retornos son lo suficientemente amplios y accesibles para las comunidades objetivo.
En muchos casos los pueblos originarios que han sido dueños de estas empresas eco turísticas han sido favorecidos en cuanto a mejoras en sus formas de vida en comparación con otras comunidades indígenas que actualmente sirven de contrafactual viviendo en situación de pobreza y exclusión.
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Oliart, P. (2002). El Estado Peruano y las Políticas sociales dirigidas a los Pueblos Indígenas en la década de los 90. documento inédito CLASPO.
	
Este estudio si bien no muestra un análisis ex-post de las distintas inversiones o estímulos a los pueblos originarios de Perú para su desarrollo, presenta una serie de  proyectos que se llevaron a cabo sobre las comunidades indígenas en distintas áreas financiados por el BID, el banco Mundial y las distintas instituciones de ayuda internacional financiera.
De las actividades financiadas se encuentran financiados principalmente por el Banco Mundial y el BID con la participación de AID y otros organismos de la cooperación internacional:
Proyectos de desarrollo de infraestructura (Proyecto de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales; Fondo de Compensación y Desarrollo Social; Proyecto Plan Nacional Infraestructura Rural Transporte). 
Proyectos de expansión y mejora de servicios estatales (Proyecto de educación rural; Programa de Desarrollo del Sector Salud Seguro Materno-Infantil; Nutrición y prevención de enfermedades, manejo de Crédito Multisectorial: Restructuración y Modernización del Programa de Microfinanciamiento Rural, Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro-Peru enfermedades infecto-contagiosas) Proyectos de Asistencia (Manejo de Recursos Naturales-Sierra para el  Alivio de la Pobreza en la Sierra Salud y Nutrición Básica)
Programa Mejoramiento del Acceso a la Justicia, entre otros muchos proyectos.


	Deruyttere, A. (1997). Indigenous peoples and sustainable development: the role of the Inter-American Development Bank. Inter-American Development Bank.
	Este trabajo realizado por el BID responde a las preguntas de por qué es importante para una institución en desarrollo preocuparse de las comunidades indígenas, cuáles son las principales necesidades de los pueblos originarios y de qué manera responde el BID.
Para responder la primera pregunta los autores muestran que se debe a que hay una alta correlación entre pobreza y pueblos originarios, también se debe a que el medio ambiente en especial las zonas forestales y con mayores floras y faunas se ven protegidas en la mayoría de los casos por las comunidades indígenas (que ocupan estos lugares como residencia por lo habitual). Otro de los puntos que hace necesaria la preocupación por los pueblos originarios son las elevadas tasas de analfabetismo y bajos rangos de escolaridad, debido a estas comunidades que acaparan los peores resultados y finalmente las altas tasas de mortalidad infantil.
De las principales necesidades de los pueblos originarios se encuentran el fortalecimiento de los derechos indígenas, compartir los beneficios del mismo desarrollo de la comunidad a la que están insertos, preservación ambiental y administración sustentable, desarrollo culturalmente apropiado.
La forma en que el BID responde a estas necesidades es estableciendo distintas vías de apoyo financiero otorgando créditos y distintos fondos como por ejemplo el “Fondo Indígena”.


	Government of Australia (2007). First Steps in Closing the Gap. Retrieved from http://www.budget.gov.au/2008-09/content/ministerial_statements/html/indigenous-03.htm
	La idea del presente documento consiste en una propuesta ex-ante por el gobierno Australiano en el año 2009 en eliminar la brecha que existe en distintos ámbitos en relación a los pueblos originarios con las comunidades no originarias. Dentro de las áreas que se encuentra una amplia brecha es la expectativa de vida, la tasa de mortalidad infantil, elevados índices de analfabetismo, gran distancia en el desempleo de un sector y otro, una gran diferencia en los años de escolaridad.
Las áreas que tienen incidencia en estos sectores que tienen una brecha son hogares saludables, comunidades seguras, salud, infancia temprana, escolaridad, participación económica y finalmente gobernabilidad y liderazgo. A cada uno de estos puntos el gobierno Australiano invertirá para el año 2009 hasta el final de este proyecto en 2020 un total de US$1.2 Billones, para poder financiar la construcción tanto de infraestructura (hospitales, hogares, colegios, entre otros) y los distintos programas (educacionales, de prevención, salud, entre otros).


	Renshaw, J. (2001). Social investment funds and indigenous peoples. Inter-American Development Bank.
	Este estudio muestra la evaluación ex-ante y ex-post de dos proyectos, el SIMAP de fomento a la productividad e infraestructura en los pueblos indigenoamericanos en Guyana, por otra parte analiza el programa “Nuestras Raíces” en Honduras, el cual se trataba de reparación  y restauración de infraestructura y perfeccionamiento al capital humano, el cual no va a servir para nuestro análisis.
Los autores parten de la base que es necesario detectar y realizar este tipo de proyectos por una de las principales características de los pueblos originarios, la pobreza que los mantiene excluidos del resto de la sociedad, seguido de la aislación a la cual se encuentran y posteriormente la exclusión social, el lenguaje y otras diferencias culturales.
El costo global del SIMAP que financiaría 180 distintos proyectos sería US$2.700.000 dentro de los proyectos, se encuentra renovación de escuelas, hospitales, centros comunitarios, perfeccionamiento/capacitación de la mano de obra calificada y no calificada.
	Se estima (los autores desconocen cómo) que el salario promedio se incrementaría inmediatamente a US$85 aprox. superando la media de la zona rural, e indudablemente con la mejora de la infraestructura propuesta mejorarían otros índices de desarrollo de estas comunidades.


	B.I.D. (2006). Política operativa sobre pueblos indígenas y Estrategia para el desarrollo indígena. Serie estrategias y de políticas sectoriales del Departamento de Desarrollo Sostenible. Washington.
	Este trabajo de incentivos a las comunidades indígenas por parte del BID se divide en dos partes, la primera como bien lo señala su título corresponde a la política operativa sobre los pueblos indígenas, mientras que la segunda parte que servirá para nuestro análisis, desarrolla estrategias para el desarrollo indígena.
	En el diagnóstico de este la segunda parte de este trabajo, los autores encuentran que las carencias de los pueblos indígenas andinos y mesoamericanos, son la falta de oportunidades económicas pues en su mayoría, su economía depende primariamente del autoconsumo y de la reciprocidad en sus territorios ancestrales, como aquellos que están más integrados en el mercado nacional se encuentran en desventaja en términos de acceso a servicios técnicos y financieros y a mercados de trabajo reglamentados.
	Dentro de los objetivos que se plantean se encuentra reducir la marginalización y exclusión en los espacios de la sociedad nacional y en el ámbito urbano para facilitar mayor acceso, calidad y pertinencia sociocultural de los servicios sociales y financieros, los mercados laborales y las oportunidades del desarrollo. Para ello intentarán mejorar las condiciones para el desarrollo económico, haciendo programas que faciliten la identificación y desarrollo de oportunidades económicas para pueblos originarios, la reducción de la segmentación y discriminación de los mercados laborales, la facilitación del acceso a los servicios de comunicación información y financiamiento, la promoción del acceso al capital de riesgo, la promoción de proyectos y componentes de desarrollo comunitario integrado con enfoque territorial y altamente participativo, con énfasis en la construcción de capacidades para la autogestión, la planificación participativa, la incorporación de conocimientos tradicionales y derechos indígenas, y el desarrollo socioeconómico y productivo.
	Para ir evaluando si estas metas efectivamente se irán cumpliendo, tendrán distintos indicadores de desempeño, estos indicadores medirán los avances del Banco en generar la implementación de la estrategia, por lo que para el caso del incentivo económico estos serán: 
(a)Aumento de los recursos no reembolsables, tanto para cooperación técnica como para cofinanciamiento de proyectos enfocados en la población indígena.
(b) Aumento de la participación de los pueblos indígenas en los órganos de consulta, diálogo y participación propiciados por el Banco en los países de la región.
(c)Aumento de la participación indígena en las solicitudes, diseños y ejecuciones de proyectos.
(d)Creación o ampliación en las Representaciones, donde sea pertinente, de espacios de diálogo entre el Banco y los pueblos indígenas para efectos de monitoreo y seguimiento de las medidas y proyectos que los beneficien o impacten negativamente.
(f) Creación, en el ámbito de la sede del Banco, de un Consejo Asesor Indígena, encargado de asesorar al Banco en la implementación de la Política operativa sobre pueblos indígenas y la Estrategia para el desarrollo indígena.
	Los Indicadores de impacto que midan el progreso dentro del contexto de cada país en lograr el propósito final de la estrategia: (i) creación de instrumentos financieros y empresariales adecuados a las economías tradicionales e interculturales indígenas; (ii) innovaciones en la economía intercultural; (iii) protección y promoción del conocimiento tradicional; (iv) creación de organismos de desarrollo y de investigación indígena en los países, con participación indígena activa y efectiva; (v) calidad del capital social dentro de las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas; (vi) institucionalización de la participación indígena en los procesos de toma de decisiones que les afecten;(vii) inversión real y distribución de beneficios entre indígenas y no indígenas para los proyectos en áreas indígenas.


	Caballero, F. (2015) Consultoría de Evaluación Social del Proyecto de inversión comunitaria en áreas rurales (PICAR) en el departamento de Pando

	El objetivo del estudio, era analizar los beneficios de un programa que apuntaba al fortalecimiento del acceso a servicios básicos y el fortalecimiento del área productiva de las zonas rurales de Bolivia, que cuentan con la mayoría de población indígena. El trabajo estaba enfocado en comunidades rurales de municipios específicos.
Dentro del documento, que corresponde al diseño inicial del proyecto, cabe destacar la identificación de potenciales riesgos en la implementación de un programa que se caracterice por el trabajo con comunidades. Esta clasificación constaba de tres fases:
· Riesgos del Proyecto para sus componentes, como posibles acciones de líderes comunales que puedan tensionar las relaciones internas entre las diferentes comunidades y unidades.
· Riesgos potenciales para la comunidad, como la posible carencia de recursos económicos con los que puedan sustentar y gestionar los planes.
· Riesgos potenciales hacia el proyecto, como la debilidad de control y gestión por parte de las comunidades o las instituciones a cargo de implementar los programas.
Frente a ello, se recomiendan medidas que puedan minimizar dichos riesgos.


	Asian Development Bank (2015) Gansu Featured Agriculture and Financial Services: System Development Project

	El proyecto trata sobre formación de cooperativas agrícolas en población indígenas y de apoyo constante a empresas y emprendimientos locales. En la zona, el 11,4% de la población total de los 11 distritos donde se implementará el programa, pertenecientes a las comunidades Hui, Dongxiang, entre otros. Lo que busca este plan es promover el desarrollo de las habilidades y actividades de las minorías étnicas para incrementar los ingresos de la agricultura.

Los objetivos del programa se enfocaban en desarrollar una producción orientada hacia el mercado de los productos localmente producidos, desarrollar las asociaciones de los mercados locales que puedan potenciar el comercio de productos agropecuarios, como cooperativas o pequeñas empresas, y potenciar los servicios financieros locales. 
Se aplicó una metodología participativa antes de la puesta en marcha, tanto para dar a conocer el plan como para enriquecerlo con las opiniones de la población objetivo. En esta metodología participaron líderes de las comunidades, cooperativas, empresas, entre otros actores relevantes. Con ello, se pudo identificar las expectativas y las opiniones que tenían, por lo que se seguirá durante la implementación monitoreando la opinión de la población para fortalecer el programa dentro de las comunidades.


	Asian Development Bank (2013) Rural distribution network expansion and rehabilitation in Quang Tri province subproject –Additional fund Prepared

	Trata sobre un proyecto de desarrollo de energías renovables de manera productiva en zonas indígenas. Los componentes principales del programa eran dos y cuyos efectos estaban directamente relacionados a comunidades indígenas de Vietnam. Estos componentes de diferentes alcances geográficos, se relacionan con la mejora de la red de energía en la zona, construyendo pequeñas centrales hidroeléctricas que puedan alimentar  la región. El proyecto consta también de un subproyecto de impacto rural, que considera formas participativas en su diseño e implementación, a través de consultas ciudadanas en las comunidades étnicas afectadas. 
Dentro de los impactos positivos destacables que espera causar el proyecto durante su puesta en marcha, se consideró el requerimiento de mano de obra calificada y no calificada en la zona, por lo que se asegura oportunidades de capacitación para los habitantes de la región. 
Otro aspecto interesante a destacar del documento, es la definición de los indicadores de monitoreo del programa, para ver si efectivamente se están cumpliendo los objetivos de acuerdo a las actividades. Entre ellos cabe mencionar: (1) Número/Porcentaje de personas con acceso a la red de energía, (2) Número/Porcentaje de personas pobres y pertenecientes a comunidades indígenas con acceso a microcréditos y que reciban asistencia técnica para aumentar ingresos a través del uso de energía, entre otros indicadores de carácter social.

	Asian Development Bank (2013) People’s Republic of China: Comprehensive Agricultural Development Project For Dumeng County, Heilongjiang Province

	El Proyecto evalúa la implementación de un plan de desarrollo agrícola en la Provincia de Heilongjiang, China, donde habitan minorías étnicas como los mongoles, manchúes o huis. El objetivo del plan es ayudar en la mejora de la producción agrícola de comunidades étnicas de la zona.
Este proyecto contó con diferentes métodos de participación de las comunidades para el diseño e implementación del plan, para así tanto minimizar los riesgos y los efectos negativos que el proyecto en conjunto pudiese tener, como defender los intereses minoritarios de las comunidades.
Los efectos positivos que buscaba el plan eran los siguientes,
(1) Mejorar la irrigación de la tierra de cultivo.
(2) Capacitación de las comunidades sobre cuidado del agua de riego, administración de las tierras, control de plagas, entre otros temas.
(3) Impulsar una ampliación de oportunidades laborales fuera del mundo agrícola para las familias más pobres de la zona.
Dentro del plan, es necesario relevar que se presenta una opción alternativa a la comunidad para mejorar su situación de pobreza, al incluir el punto (3) ya explicado.


	Asian Development Bank (2015) Technical and Vocational Education and Training Sector Development Program – Additional Cofinancing.

	Trata de un plan educacional y de capacitación para jóvenes de comunidades indígenas en Camboya, las que corresponden a menos del 4% en proporción a la población total. El objetivo del proyecto es mejorar la fuerza productiva de la zona y la calidad de vida de la población. 
El proyecto busca impulsar un programa preexistente llamado TVET (Technical and Vocational Education and Training) que consiste en un programa de capacitación a jóvenes en Camboya. El nuevo financiamiento que se espera, se enfocará en la ampliación del acceso a los jóvenes vulnerables de minorías étnicas. Por lo mismo que los resultados que busca esta fase del proyecto son: (1) Aumentar el acceso al TVET, (2) Mejorar la calidad de los programas, (3) Aumentar la relación con el mundo laboral, y (4) Mejorar la administración interna y la gobernanza del programa.



Fuente: Elaboración propia con los distintos trabajos empíricos.



[bookmark: _Toc447669939]9.2 Fichas de los proyectos

Proyecto Mercado Pueblos Originarios
Área Turismo
Descripción del Proyecto: Este proyecto consiste en la construcción de un centro comercial en la comuna de Quinta Normal en la ciudad de Santiago, para que las etnias más relevantes de la zona, ofrezcan sus productos artesanales de alta calidad
Gestores del proyecto: Proyecto del Gobierno Regional de la Región Metropolitana para construir un espacio de encuentro indígena. Avalado por la Mesa regional de indígenas urbanos (mapuches, aymaras, rapa nui).
Monto aproximado de la inversión: M US$1500 entre el pago a empresa gestora cultural comercial que administre Mercado Indígena, capital de trabajo y difusión.
Instrumento financiero: -
Al año 10: El proyecto sigue con su curso común.Información relevante para la evaluación económica:
Como Mercado indígena se espera que pueda ser rentable por si solo. Dentro del mercado, se establezcan 90 locales por feria, y que la demanda semana sea del orden de 444 dólares aproximadamente por semana, de acuerdo a datos de SERNATUR.


Proyecto Didaico
Área Forestal 
Descripción del Proyecto: Modelo intensivo de plantaciones para fines comerciales.
Gestores del proyecto: Comunidad indígena asentada en un fundo recuperado por CONADI en Santa Rosa de Colpi, zona característica del conflicto chileno-mapuche. 
Monto aproximado de la inversión: M US$ 2000, dividido por las 800 hectáreas potenciales, donde la inversión aproximada es de M US$ 1,2  por hectárea, más inversión en infraestructura productiva y logística.
Instrumento financiero: Garantía para Inversión, Securitización.
Al año 10: El proyecto se estima que la maduración de los árboles es al año 18, por lo que se actualiza para el año 10 los ingresos (del año 18) menos los costos posteriores al año 10 hasta el 18.Información relevante para la evaluación económica 
La producción anual se espera que vaya en aumento desde el segundo año de funcionamiento que se calcula del orden de 3000 m3 stereos, hasta alcanzar en el cuarto año el nivel constante de 15000 m3. 
El precio de mercado es de 44 US$/m3 que se asume constante en el periodo de evaluación. 
Los costos relevantes durante los años en operación se dividen principalmente en costos de materia prima, costos de administración forestal y costos de flete.



Proyecto Energías Renovables no Convencionales, Planta Alto Bío Bío
Área Energía
Descripción del Proyecto: Dentro de todas las plantas de energía hidroeléctrica que está pensado realizar en las regiones de Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, el subproyecto consiste en la construcción de plantas en el sector del Alto Bío Bío.
Gestores del proyecto: Comunidades indígenas como copropietarios a través de la estructura de Joint Venture de 50/50% entre privado y comunidad (cooperativa).
Monto aproximado de la inversión: M US$4600 para la construcción e instalación de la planta en el sector.
Instrumento financiero: Crédito, inversionista privado.
Al año 10: El proyecto sigue con su curso común, puesto que la vida útil varía mucho desde los 30 hasta los 150 años.
Información relevante para la evaluación económica:
La Planta tipo que se eligió de todo el proyecto de hidroeléctricas, tiene una capacidad de 6,72 MUS$/MW/mes y una producción media anual de 15.278 MWh. Al suponer la incorporación de toda la energía que produce al Sistema Interconectado Central, el precio que enfrenta es de 80 dólares por MWh.

Proyecto Tralcao
Área Agrícola
Descripción del Proyecto: Modelo intensivo frutícola, donde una cooperativa que agrupa productores que representan 10 hectáreas de cerezas de exportación, busca incorporar nuevos productores para llegar a una superficie de hasta  50 hectáreas de producción y con instalaciones de packing y cámaras de frío.
Gestores del proyecto: Comunidad mapuche-huilliche que habita en la zona de San José de la Mariquina.

Monto aproximado de la inversión: M US$ 2500 entre Huertos de cerezos, packing, cámara de
frío, transporte, capital de trabajo.
Instrumento financiero: Leasing, capital de trabajo.
Al año 10: El proyecto sigue con su curso natural hasta la vida útil de los cerezos, los cuales antiguamente (80’s duraban 10 años) según estudios de la Corporación Pomanova, actualmente se estima que la vida útil puede durar entre 20 y 40 años.
Información relevante para la evaluación económica 
Al ser la producción destinada al mercado internacional, China en este caso a través de alianzas productivas, se considera el precio internacional de 2,5 US$/kilo como relevante para el cálculo.
Los costos se calculan por hectárea de producción, que corresponde a M US$ 7,62 según información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 2013.
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Pueblos IndígenasPromedio del ingreso autónomo del hogar

Aymara

577.595,26$                                                                

Rapa nui (pascuense)623.090,70$                                                                

Quechua667.097,11$                                                                

Mapuche510.555,41$                                                                

Atacameño (likán anta)809.711,65$                                                                

Coya833.229,98$                                                                

Kawésqar (alacalufes)464.145,07$                                                                

Yagán (yámana)513.941,18$                                                                

Diaguita701.986,01$                                                                

No pertenece a ningún734.907,89$                                                                

No sabe no responde897.194,45$                                                                

Total710.849,89$                                                                
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Pueblos IndígenasPromedio del ingreso del trabajo

Aymara311.091,19$                                                                

Rapa nui (pascuense)548.124,92$                                                                

Quechua352.356,97$                                                                

Mapuche272.169,56$                                                                

Atacameño (likán anta)417.330,03$                                                                

Coya433.924,00$                                                                

Kawésqar (alacalufes)264.685,51$                                                                

Yagán (yámana)415.000,00$                                                                

Diaguita342.061,93$                                                                

No pertenece a ningún399.869,50$                                                                

No sabe no responde435.798,26$                                                                

Total386.811,93$                                                                
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Flujos de Beneficios Sociales Año 1Año 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8Año 9Año 10

Miles de Dólares

Energia1,913         3,825         4,463         6,375         8,925         8,925         10,838         14,025       13,388       147,090     

Forestal-                  -5               483            1,242         1,527         1,853         2,301           2,769         3,381         45,763       

Agrícola-638           -1,275        -1,913        -2,551        -688           1,174         3,037           4,899         6,761         62,131       

Turismo778             1,556         3,111         3,889         4,667         6,223         7,001           7,779         9,334         10,112       

2,053         4,100         6,144         8,956         14,431       18,175       23,176         29,472       32,864       265,096     

Beneficios Totales Sin Ext.1,236         2,669         4,167         6,069         9,901         12,589       16,022         20,429       22,871       184,263     

Externalidades ambientales-25              -53             -83             -121           -198           -252           -320             -409           -457           -3,685        

Spillover247             534            833            1,214         1,980         2,518         3,204           4,086         4,574         36,853       

Ahorro de Costos financieros265             265            530            795             1,060         1,325         1,590           1,854         2,384         2,649         

Ahorro de pérdidas por conflictos150             150            150            150             150            150             150              150            150             150            

Valorización de tierras 20,250       

Mejoramiento Ing comunidades******535             535            494            535             535            494             535              535            494             535            

2,409         4,100         6,091         8,641         13,428       16,823       21,181         26,646       30,016       241,014     

Fondo de Inversión-40,000                                                 35,000       

Inversión Inicial -20,586                                      -20,586      -17,448     -20,586      -20,586      -17,448     -20,586      -20,586        -17,448     -20,586      

Inversion inicial en Energía-13,911                                      -13,911      -9,274        -13,911      -13,911      -9,274        -13,911      -13,911        -9,274        -13,911      

Inversión Inicial Forestal-990                                           -990           -990           -990           -990           -990           -990           -990             -990           -990           

Invresión Inicial Agricola-4,184                                        -4,184        -4,184        -4,184        -4,184        -4,184        -4,184        -4,184          -4,184        -4,184        

Inversió Inicial Turismo-1,500                                        -1,500        -3,000        -1,500        -1,500        -3,000        -1,500        -1,500          -3,000        -1,500        

Flujo Neto-60,586                                      -18,177      -13,349     -14,495      -11,945      -4,021        -3,763        595              9,198         9,431         276,014     

VAN SOCIAL (6%)88,971                                       

TIR10%
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Estadísticas:Valores de previsión

Pruebas3,000

Caso base88,971

Media100,993

Mediana97,271

Modo---

Desviación estándar56,293

Varianza3,168,932,995

Sesgo0.3903

Curtosis3.46

Coeficiente de variación0.5574

Mínimo -92,211 

Máximo364,624

Ancho de rango456,835

Error estándar medio1,028
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Valores de VAN Igual a Cero.

Prob de Éxito38.55%

T. Social Descuento16.50%

Precio Energía0.037
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Variable de entradaElasticidad

1

10.00%26.00%42.00%58.00%74.00%90.00%

Precios Energia MUS$1.9935,30662,03180,51797,426115,912142,637

Probabilidad de Éxito2.2757,65773,17384,24293,701104,770120,285

Tasa social de descuento-0.83118,819107,587100,06594,17489,25583,893

Precios Cerezas MUS$0.6973,06380,98586,46591,47896,958104,880

Hect.por Proyecto Agricola0.3782,57286,49189,29492,10795,532100,332

Locales por Mercado0.3282,61084,85186,45087,76388,90490,199

Ahorro costos financieros0.0987,26788,10588,68589,21689,79690,634

Externalidades ambientales-0.0489,83389,40489,10788,83688,53988,110

Tasa de pérdida de proyectos-0.0388,99188,59988,32888,08087,80987,417

Ahorro de Recursos por Reducción de Conflictos0.0188,51988,74488,90089,04389,19989,424

G. prom. Por persona0.0088,97188,97188,97188,97188,97188,971

Demanda Semanal en Ferias0.0088,97188,97188,97188,97188,97188,971

Spillover0.0088,97188,97188,97188,97188,97188,971

L

a elasticidad1 es la media de todo el rango de prueba
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