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TÍTULO DEL PROYECTO: DESARROLLO DE ALIANZAS AMBIENTALES PÚBLICO PRIVADAS (AAPP)[footnoteRef:1] [1:  Tomar nota que dado que en la terminología de la ley ambiental en Brasil, APP significa APP de Áreas de Protección Permanente, el documento utilizará la sigla AAPP para Alianza Ambiental Público Privado – Alianza Público Privada Verde, término correcto de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente.  ] 

NÚMERO DE PROYECTO: BR-M1120

EQUIPO DE PROYECTO: Lorena Mejicanos Rios (FOMIN/ABG) e Ismael Gilio (FOMIN/CBR), Jefes de Equipo, David Bloomgarden, Dennis Blumenfeld y Alma García (FOMIN/ABG), Carla Bueso y Ruben Doboin (FOMIN/DEU); Christina Lengfelder (FOMIN/KSC) y (LEG/NSG).

I. RESUMEN DEL PROYECTO

Brasil tiene el mayor patrimonio en biodiversidad del mundo. Su desafío es cómo desarrollar y conservar estas áreas de manera que promuevan el crecimiento económico y el bienestar social con el uso racional y sostenible de sus recursos naturales.  

Este capital natural se encuentra mayormente en alrededor de 2,257 Unidades de Conservación (UCs), de propiedad pública (52,5%)[footnoteRef:2] y privada (47.5%). Las UCs son espacios territoriales legalmente instituidos por el poder público, con límites definidos y objetivos de conservación, sobre un régimen especial de administración al cual se aplican garantías adecuadas de protección. Estas UCs se encuentran de manera dispersa en el territorio brasileño[footnoteRef:3]. [2:  ICMBio]  [3:  http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/geoprocessamento/DCOL/MapaUCSSet2013_V2.pdf] 


El modelo de gestión de las UCs de propiedad pública federal ha mostrado ser insuficiente para responder a las demandas de conservación. Este proyecto persigue desarrollar modelos (4) alternativos e innovadores de Alianzas Ambientales Público-Privadas (AAPP) que permitan la valoración y gestión sostenible de estos activos ambientales, como también la participación del sector privado y del tercer sector[footnoteRef:4] en su gestión y en la generación de oportunidades de inversión, empleo, ingresos y bienestar para las comunidades[footnoteRef:5] tradicionales que habitan o se encuentran alrededor de las UCs.   [4:  Sector de la economía compuesto fundamentalmente por entidades sin ánimo de lucro. En este documento al referirse al sector privado, se incluirá a este sector. ]  [5:  Al referir a las comunidades se incluye tanto a las que habitan o se encuentran alrededor de las UCs. ] 


El proyecto también prevé reglamentar la política de AAPP y fortalecer a la entidad pública federal a cargo de la gestión y fiscalización de las UCs federales, el Instituto Chico Mendez de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). En un modelo de AAPP el gobierno sigue siendo el propietario de las UCs y pone en práctica privada, las actividades de protección, emprendimiento y relacionamiento con las comunidades se acuerdan en contratos. 
  
II. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL MARCO DE ACCESO
Explicar cómo el proyecto contribuye al mandato del FOMIN (desarrollo del sector privado y o reducción de la pobreza) y a los resultados y conocimiento de una o más de las agendas.
El proyecto aporta al desarrollo del sector privado facilitando su participación en el manejo y gestión de las UCs de propiedad federal, como una oportunidad de negocios y generación de ingresos. Contribuye a la reducción de la pobreza a través de la inclusión de las comunidades de las UCs en cadenas de valor y en los emprendimientos que se generen. El proyecto proveerá, con el reglamento de la ley, la claridad y transparencia que requieren los inversionistas para operar, monitoreará el cumplimiento de los contratos de concesión en términos de los indicadores que sean definidos para medir su impacto económico, social y ambiental. El proyecto impactará en términos económicos en la generación de ingresos al gobierno por las modalidades de alianza, la creación de empleos y negocios. 

Contribuye a dos agendas: 1) Capital Natural, y 2) Alianzas Público-Privadas. En la de capital natural, se apoyará en la identificación de potenciales oportunidades de negocio e ingreso vinculados a la valorización del capital natural y biodiversidad, como oportunidad de innovación, emprendimiento e inclusión de las comunidades que viven alrededor y dentro de las UCs, vinculándolos a mercados, promoviendo el turismo sostenible (hospedaje, alimentación, tours, etc.), la investigación científica y el rescate genético, entre otros. Para la de APP, será la primera operación apoyando un APP Verde, mediante nuevas modalidades alternativas de AAPP, de menor escala y que incluyan económicamente a las poblaciones. Mejorará la capacidad de ICMBio, que tiene a cargo la gestión y manejo de las UCs, para orientar a los inversionistas en las oportunidades de alianza que pueden realizarse, con procedimientos claros que se requiere para operar.  Además, se aprovechará a atraer la inversión privada en aspectos en los cuales tiene mayor experticia, como son en la inversión en infraestructura y en la generación de negocios y empleos de manera sostenible. 

III.   INFORMACIÓN

	PAIS:

	Brasil
	COOPERACIÓN TÉCNICA:
INVERSIÓN:
PRÉSTAMO:
TOTAL FOMIN:
	$1,600,000
	50%

	UBICACIÓN:

	Por definir
	CONTRAPARTE:
	$1,600,000
	50%

	AGENCIA EJECUTORA:
	Instituto Brasilero de Administración  Municipal – IBAM
	CONFINANCIAMIENTO (SI APLICA):
	----
	----

	AREA DE ACCESSO:
	ABG
	MONTO TOTAL DEL PROYECTO:
	$3,200,000
	100%

	AGENDA:

	Capital Natural y Alianzas Público-Privadas
	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:
	· Entidades privadas [footnoteRef:6] [6:  El valor de los indicadores, desagregados por sexo, se determinará durante la preparación de la operación y otros, una vez se seleccionen los proyectos durante la vida del proyecto. En la medida de lo posible se promoverá la equidad de género en las actividades a financiar.  ] 

· Entidades no lucrativas: fundaciones  y ONGs
· Comunidades
· Individuos
· Entidades públicas: Ministerio de Medio Ambiente (MMA) e Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio); y 
· El medio ambiente 

	OPERACIONES DEL BANCO COMPLEMENTARIAS (SI APLICA):
	Propuesta para establecer el Programa Especial y el Fondo de múltiples donantes para  biodiversidad y servicios eco sistémicos[footnoteRef:7] [7:  http://www.iadb.org/es/temas/medio-ambiente/plataforma-de-biodiversidad/plataforma-de-biodiversidad/bid-biodiversidad-servicios-ecosistemicos-america-latina,7721.html] 

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
	Población general ubicada dentro o cercana a las UCs; y demás UCs federales a otorgarse en AAPP

	
	
	PUNTAJE QED:
	



IV. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA(S)

Brasil tiene el mayor patrimonio en biodiversidad del mundo, por su abundancia y variedad. De acuerdo a investigaciones[footnoteRef:8], posee el 13% de las especies de anfibios, 90% de los insectos, 10% de los mamíferos, 20% de las aves, 19% de las plantas, 21% de los peces en el mundo, y casi dos millones de especies de fauna y flora endémicas de la región. Tiene una variedad de ecosistemas terrestres, costeros, marinos y de agua dulce que representan muchos de los biomas  en la tierra. Su desafío es cómo desarrollar y conservar estas áreas de manera que promuevan el crecimiento económico y el bienestar social con el uso racional de los recursos naturales.   [8:  Instituto Chico Mendez de la Biodiversidad (ICMBio)] 


Este capital natural se encuentra en alrededor de 2,257 Unidades de Conservación (UCs), que conforman el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza (SNUC)[footnoteRef:9], de las cuales 314 son de propiedad federal (14%). [9:  Particularmente del artículo 33 de la Ley 9.985/2000 que regula la ley del SNUC y el Decreto 4.340/2002] 


Las UCs incluyen los centros de investigación y conservación, entre otros. El modelo de gestión de las UCs de propiedad pública ha mostrado ser insuficiente para responder a las demandas de conservación, es costoso y poco rentable. El Gobierno de Brasil tiene cada vez mayor presión para invertir en la agenda social, para ampliar y mejorar sus servicios. Por ello, son limitados los recursos financieros que puede destinar a la conservación y preservación del capital natural en las UCs de propiedad federal que, de acuerdo a la ley del SNUC, están a cargo del Instituto Chico Mendez de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Aún con los esfuerzos que realiza el gobierno, no se explota el potencial que tienen las UCs para generar bienestar económico de manera sostenible, por el contrario, siguen expuestas a ser depredadas, invadidas y sobreexplotadas, dada la limitación de recursos financieros, técnicos y humanos que  cuenta para su debida protección.

Esta limitación presupuestaria y la tendencia a reducir la asignación de fondos públicos (del 2012 al 2013 se redujo en un 9% y del 2012 al 2014 un 13%) se constituye en una oportunidad explorar en el marco de las actuales políticas ambientales, modelos alternativos e innovadores de alianzas público-privadas que permitan no sólo la valoración y gestión sostenible de estos activos ambientales, sino también la generación de oportunidades de inversión, empleo, ingresos y bienestar para las comunidades  tradicionales que habitan o se encuentran alrededor de las UCs.  

El problema central que el proyecto busca abordar es la limitada capacidad financiera que tiene el Ministerio de Ambiente de Brasil para manejar de manera eficiente y sostenible las UCs de propiedad federal.  

Las causas son: 
1. La ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC) no funciona de manera efectiva, carece de procedimientos claros y estandarizados que permitan operar de manera sistemática. 
2. No existe reglamento de la ley del SNUC que precise sobre la participación del sector privado y de otras entidades sin fines de lucro para la gestión de las UCs de propiedad federal en temas de explotación comercial de productos, de subproductos o servicios derivados de sus recursos naturales;  
3. El alto costo de mantenimiento y operación de las UCs;
4. Limitados recursos e inversiones en las UCs que permitan su adecuada conservación y manejo sostenible.   
5. Limitadas casos exitosos de AAPP que demuestren efectividad de la participación del sector privado.
Clasificar el problema en una o más de las siguientes categorías que más se apliquen: 
Falla de Mercado         			Déficit de habilidades		
Debilidad Institucional        			Problema de acción colectiva	
Debilidad política/Falla			Falta de tecnología apropiada     	 

Beneficiarios del proyecto. Empresas privadas y entidades sin fines de lucro que tendrán mayor oportunidad de participar en procesos de AAPP; comunidades que se integran a los emprendimientos sostenibles o cadenas de valor; individuos con nuevo empleo (en nuevos emprendimientos y servicios verdes); Gobierno Federal con mayor capacidad de optimizar los recursos públicos; ICMBio al fortalecer su capacidad de gestión y fiscalización; y el medio ambiente[footnoteRef:10]. Las UCs tienden a ser zonas remotas cuyos habitantes suelen ser de muy bajos niveles de ingresos, grupos étnicos tradicionalmente aislados o migrantes.  En la medida de lo posible, se promoverá la equidad de género en las actividades que se impulsen para el desarrollo sostenible de las UCs. Se prevé monitorear estos indicadores en el sistema de gestión de los contratos de AAPP, en adición al sistema de monitoreo del proyecto.  [10:  Durante la selección de los proyectos piloto se afinarán los indicadores de capital natural que sean pertinentes] 


V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El impacto esperado del proyecto es contribuir a aumentar la participación del sector privado en la gestión sostenible de los activos ambientales del país, mediante su valoración y contribuir a aumentar la capacidad del gobierno en la fiscalización y protección de las UCs. 

El resultado del proyecto es mejorar la capacidad del MMA en la gestión de la UCs federales, a través del desarrollo de ¨modelos alternativos e innovadores de AAPP¨.  

El modelo desarrollará 4 proyectos pilotos en donde se otorgará al sector privado (incluyendo entidades sin fines de lucro) la gestión de 4 UCs federales, basado en la legislación y reglamentación de AAPP que se elaborará en el marco de la operación, para permitir su participación en la gestión de los activos ambientales del país, y para generar oportunidades de negocio, trabajo e ingreso a las comunidades y sus organizaciones productivas. En este modelo se desarrollarán los procedimientos y guías estándar que permitan concretar estos nuevos modelos de AAPP.  Este modelo estará orientado a dar las bases de confianza y transparencia para atraer la inversión privada y para incentivar intervenciones en donde se inserten las comunidades y  organizaciones productivas en su desarrollo sostenible. El modelo se implementará en 4 proyectos piloto cuya duración sobrepasará el período de ejecución de la operación, dado que se estiman tiempos de las AAPP de entre 15-20 años[footnoteRef:11]. [11:  ICMBio se ha comprometido a monitorear la gestión y resultados de estos proyectos a través del sistema de monitoreo de contratos que se desarrollara en el marco del proyecto.  ] 


Para ello, se prevé desarrollar: (i) una matriz que describa claramente las posibilidades de alianzas y actividades que pueden realizarse en las UCs de acuerdo al tipo de bioma; (ii) disponer de información estandarizada, clara y resumida que oriente a los sectores interesados (privado y tercer sector) sobre las actividades y oportunidades de inversión que son viables de desarrollar en las UCs; (iii) elaborar los instrumentos para agilizar la gestión y suscripción de alianzas; (iv) desarrollar un reglamento que dé claridad y certeza jurídica a las partes en los nuevos acuerdos por suscribir. 

Sostenibilidad. Se espera alcanzar a través de: (i) identificación de sectores potenciales para la realización de AAPP; (ii) definición de metodologías e instrumentos que agilicen la gestión y otorgamiento de las UCs; (iii) capacitación del personal técnico de ICMBio, para actuar como multiplicadores; (iv) desarrollo de un sistema de monitoreo de contratos que permitirá mostrar los beneficios económicos y ambientales (administración por resultados); y (v) transferencia y diseminación de conocimiento a entidades a cargo de UC estaduales, municipales y privadas. El conjunto de potenciales modelos de AAPP a desarrollar, incluyen todas las modalidades de arreglo jurídico existentes[footnoteRef:12], adaptadas al medio ambiente y los recursos naturales.  [12:  contratos de gestión, arrendamiento, entre otros y de acuerdo a la ley] 


Componente I. UCS diagnosticadas y modelos de AAPP sistematizados. Tiene como objetivo identificar y evaluar la situación actual de las UCs, identificar las distintas modalidades de cooperación público-privada que puedan darse de acuerdo al tipo de bioma y desarrollar los instrumentos (lineamientos y guías) y mecanismos de acuerdo a los distintos contextos. Para lograr este resultado, el proyecto financiará: (i) diagnóstico de los problemas y de los escenarios de gestión de las UCs; (ii) mapeo y análisis de los instrumentos de cooperación con entidades privadas; (iii) definición de criterios y parámetros para priorizar los biomas, modalidad de AAPP y actividades económicas potenciales para la selección de una lista de 6 potenciales proyectos piloto.  

Componente II. UC fortalecidas. Tiene el objetivo de aplicar y ajustar los instrumentos y mecanismos desarrollados en el componente anterior, en cuatro proyectos pilotos seleccionados de la lista del componente No. 1 que fortalecerán su manejo sostenible y formulación de la reglamentación de la ley de AAPP. Para lograr este resultado, se financiará: (i) diagnóstico y mapeo para cada piloto (4) de los escenarios que incluya a las comunidades locales y a los potenciales socios y oportunidades de negocio; (ii) organizar el conjunto de documentos/pliegos para todo el proceso de licitación, desde la evaluación de factibilidad, hasta el contrato de firma, pasando por los demás requerimientos elaboración de los procedimientos (guías, manuales de los procesos) para la implementación de los modelos de AAPP en las UCs seleccionadas; (iii) capacitaciones al personal involucrado; (iv) estructuración y formalización de convenios de AAPP a cargo de ICMBio; y (v) desarrollo de borrador de propuesta de reglamentación en base a la práctica adquirida en la formulación de los pilotos. Se prevé que un proyecto piloto será del tipo de bioma amazónico[footnoteRef:13]. Al desarrollar modelos estándares de AAPP, se prevé reducir el costo de su preparación y facilitar su realización a escala.  [13:  Se coordinará con el Fondo Amazonía y con el equipo técnico a cargo de la iniciativa de Áreas de Reserva Protegidas del Amazonas (ARPA). http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/06/07/brazils-forest-protection-program-gets-world-recognition] 


Componente III.  Política de Alianza Ambiental Público Privada (AAPP) para gestión de UCs reglamentada. Tiene por objetivo formular el reglamento de la ley para el desarrollo de AAPP. El MMA tiene la potestad de aprobar y adoptar fácilmente esta reglamentación, no solo porque es la entidad que por ley tiene la potestad para regularla sino también porque presidirá el Consejo Gestor del proyecto. La construcción y afinamiento de la propuesta de reglamento se ajustará a través de los proyectos piloto (Componente II), dando un sólido respaldo a la propuesta. Para lograr lo anterior se financiará: (i) análisis del marco legal existente para los arreglos de alianza; (ii) formulación de reglamento de AAPP para la gestión de las UCs; (iii) actividades de sensibilización en distintas audiencias; (iv) elaboración de manuales de procedimientos; y (v) publicación del reglamento aprobado. 

Componente IV. Gestión del conocimiento y comunicación. El objetivo es documentar y diseminar el conocimiento generado en este proyecto entre las siguientes audiencias estratégicas: (i) gobiernos federales, estaduales y municipales para explorar nuevas y mejores modelos de gestión de los activos ambientales y que a su vez, optimicen las finanzas públicas; (ii)  entidades privadas con y sin fines de lucro, que exploran nuevas e innovadoras oportunidades de negocios verdes; (iii) centros de investigación con interés en la protección y explotación del capital genético; y (iv) organizaciones productivas y comunitarias con interés de insertarse en cadenas de valor sostenibles. La brecha de conocimiento que el proyecto espera ayudar a cerrar es demostrar que las UCs pueden ser motor del crecimiento verde de los países y que el sector privado puede ser buen gestor de su desarrollo sostenible. Se desarrollará el siguiente producto de conocimiento: (i) guía metodológica, sistematizará la experiencia del proyecto en términos de los estándares alcanzados, así también en la lista de variables a tener en cuenta en el proceso. Para esta guía se tomarán en cuenta las lecciones generadas en su diseño. Anualmente, la Agencia Ejecutora actualizará la Hoja de Proyecto, que contiene información básica sobre el proyecto, sus desafíos, la estrategia de intervención y resultados. Se financiarán: (i) intercambios internacionales realizados, como el fórum Internacional de intercambio de experiencias[footnoteRef:14]; (ii) estudio de Benchmarking divulgado y publicado[footnoteRef:15]; (iii) Guía Metodológica de la Política de Alianzas Ambientales Público-Privadas producido y divulgado; (iv) desarrollo del sistema de monitoreo de contratos[footnoteRef:16] de UCs;  y (v) capacitación de personal técnica de ICMBio para su uso y seguimiento.  [14:  Con al menos la participación de las experiencias de Sud África, USA, Nueva Zelandia, Canadá y Costa Rica]  [15:  Se coordinará con SEMEIA dado que recién levantó un estudio de mejores prácticas, cuyos resultados se refieren en este documento]  [16:  Para el diseño de este sistema se tomará en cuenta las mejores prácticas para monitorear la gestión por resultados de las UCs y los contratos http://www.semeia.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=156%3Acleani-marques-gest%C3%A3o-para-resultados-em-unidades-de-conserva%C3%A7%C3%A3o&lang=pt] 


Experiencia y capacidad adquirida del FOMIN o de otras organizaciones en proyectos similares. 
Esta propuesta es complementaria a tres proyectos de APP en Brasil[footnoteRef:17], dedicados al desarrollo de mecanismos en el ámbito federal y estadual y de estructuración de grandes proyectos, de infraestructura, y a la  formulación técnico-institucional para operar en escala y atender a un gran número de municipios para la prestación de servicios básicos. [17:  BR-M1026 Programa Nacional de Desarrollo Institucional de Asociaciones Público Privadas, BR-M1054 Programa Apoyo a Estructuración y Desarrollo de Modelos de Micro APP Municipales, y BR-M1001 Programa Asociación Público-Privada - Minas Gerais.] 


Lecciones aprendidas y/o mejores prácticas 
Generadas en el FOMIN: los manuales de APP deberán ser sencillos y concisos,  “documentos vivos” que se actualicen en base de experiencia práctica. Para su diseño se explorarán  formas de hacerlo más gráficos y amigables a las audiencias, como Diagramas de Flujo, en sustitución de extensos manuales descriptivos o sistema en-línea que oriente al cliente.  Así también se tomarán las lecciones contenidas en dos publicaciones del FOMIN: (i) las experiencias adquiridas en proyectos que se desarrollaron en áreas protegidas[footnoteRef:18]; (ii) y en el compendio de experiencias en proyectos de PPP[footnoteRef:19]. [18:  Biodiversity and Small Businesses, http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37276568 ]  [19:  PPP overview , written by David Bloomgarden, Ana Castillo, and Dennis Blumenfeld with collaboration of DEU ] 


Generadas en Brasil: De acuerdo a la experiencia del Instituto Semeia, es relevante la gestión de conocimiento durante todo el ciclo del proyecto, que ayude a analizar información y a retroalimentar al equipo técnico de la operación, como sería el Consejo Gestor del proyecto. Se considerarán lecciones generadas en la primer APP Verde a nivel estadual en la UC Rota das Grutas Peter Lund[footnoteRef:20], y en la iniciativa  “Sustainable Forest Mosaics Initiative”[footnoteRef:21]. [20:  http://www.semeia.org.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=253:parceria-p%C3%BAblico-privada-na-rota-das-grutas-peter-lund-por-marcos-siqueira&lang=pt en el estado de Minas Gerais, con apoyo de SEMEIA.]  [21: En la que participan Kimberly-Clark, Conservation International y el Instituto Bioatlántica. 
http://www.conservation.org/global/celb/Documents/Forest_Mosaic_Sheets_English.pdf] 


Internacionales: En África del Sur, en el 2011 el 75% del costo de conservación de 21 parques provino de las alianzas con el sector privado. SANPARKS[footnoteRef:22], entidad paraestatal responsable de la administración de los parques a nivel nacional, adoptó la estrategia “Comercializar para conservar” mediante la cual explota actividades vinculadas al turismo con gran éxito.  En Nueva Zelandia, 4,500 contratos de concesión financiaron casi en su totalidad al Departamento de Conservación. En los Estados Unidos, operan más de 630 concesionarios en 128 diferentes UCs, administrados por el National Park Service (NPS).  [22:  http://www.sanparks.org/] 


De acuerdo a un estudio reciente[footnoteRef:23] los resultados en donde se lograron mayores ingresos e impacto en la generación de ingresos y empleos a las comunidades se dio en los parques en donde se concedió al sector privado la actividad turística, como el caso del Parque Nacional Fiordlands (Nueva Zelandia), Parque Nacional Kruger (Sud África). Los casos de mayor éxito en conservación ambiental fueron aquellos en los cuales las alianzas involucraban ONG, como son el Parque Nacional Marino Bonaire (en el Caribe Holandés) o en el Parque Central (USA).   [23:  Instituto Semeia: Construindo as Bases para Investimentos de Impacto nas Unidades de Conservação Brasileiras 
Sérgio G. Lazzarini, Andrea Maria A. F. Minardi , Leandro S. Pongeluppe ] 

VI. ADICIONALIDAD DEL FOMIN

Adicionalidad No Financiera del FOMIN: 
Se aprovechará la experiencia adquirida por el FOMIN en el tema de APP, de conservación e inclusión de comunidades y pequeños productores en cadenas de valor, será estratégico para desarrollar alianzas que logren destilar beneficios económicos más allá de las empresas involucradas. Así también, en innovar en áreas poco tradicionales, como el desarrollo de AAPPs. La reputación y prestigio del FOMIN facilita la atracción de socios privados y entidades de investigación y desarrollo de renombre. 

Adicionalidad Financiera del FOMIN: 
El proyecto impulsa un nuevo modelo que aún no ha sido validado, hay poco financiamiento disponible para aportar a la operación. La contribución del FOMIN permitirá la contratación de conocimiento y servicios de asistencia técnica especializados para fortalecer el modelo propuesto.

VII. INDICADORES DE RESULTADOS 

· # hectáreas administradas de manera sostenible[footnoteRef:24] (PD) [24:  ICMBio está analizando los datos ] 

· # UCs gestionadas de manera sostenible (4)
· # entidades privadas que administran UCs (PD)
· # contratos suscritos en AAPP (PD, desagregados por sexo del propietario) 
· # negocios generados mediante AAPP (PD, desagregados por sexo del propietario) 

Adopción y expansión: El modelo seleccionará, bajo criterios que se definirán en el marco del proyecto, 4 proyectos en los cuales se probará y afinará el modelo y reglamentación de AAPP. Una vez validado e institucionalizado el modelo,  el MMA e ICMBio tendrán mayor capacidad para abrir la gestión de UC al sector privado.  

VIII. INDICADORES DE IMPACTO

· Total de empleos generados (PD, desagregados por sexo y grupo étnico)
· Promedio anual de ventas de las empresas concesionarias (US$ anual)
· Promedio anual de ventas de las organizaciones productivas comunitarias participantes en cadenas de valor (US$ anual y acumulado)
· Valor de nueva inversión por parte de las entidades concesionarias (US$ PD) 
· Ingresos del gobierno federal brasilero por los contratos de AAPP (US$ anual) 

IX. IMPACTO SISTÉMICO

El proyecto tiene potencial de contribuir al cambio sistémico en el sector de medio ambiente no solo mediante el fortalecimiento de la institución rectora en el manejo de UCs federales como es ICMBio, sino también al fortalecer el contexto legal, la reglamentación de la política pública que otorgue claridad y debida operatividad a las AAPP. También al compartir esta experiencia con otros sectores propietarios de UC, tanto estaduales como privados. 
· Número de nuevas normativas (Reglamento de AAPP) aprobadas; y 
· Número de UCs (privadas y públicas) que replican el modelo
· Numero de instituciones públicas que aplican la nueva normativa aprobada (1) 

X. LÍNEA DE BASE, MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIONES

[bookmark: _GoBack]Línea de base ICMBio cuenta con información general de base sobre las UCs y una vez se acuerde los indicadores del marco lógico, se definirá el formato, periodicidad y responsable de la recolección,  administración, reporte y análisis de esta información. La agencia ejecutora (IBAM) tendrá la responsabilidad de dar mantenimiento al sistema de línea base, para ello está definiendo junto con  ICMBio cómo, quién y con qué periodicidad se realizará el levantamiento de información de la línea de base y su monitoreo.  

Mecanismos de monitoreo.
El proyecto utilizará el sistema de monitoreo y seguimiento que desarrolló IBAM con el proyecto del FOMIN -  Micro APP Municipales (BR-M1054) que permitió una medición adecuada y oportuna de los indicadores del marco lógico. En principio, el sistema será alimentado por la información de la línea de base. Se explorará la compatibilidad de ambos sistemas para facilitar la integración y gestión de la información y se adecuará a la terminología e indicadores de impacto y resultados del marco lógico. 

Evaluaciones, principales preguntas de evaluación y evaluación de impacto. 
Se harán dos evaluaciones, la intermedia y final. Durante la preparación del proyecto se evaluará la pertinencia de una evaluación de impacto. Algunas preguntas para las evaluaciones son: Sobre la definición del reglamento e instrumentos, hasta qué punto lograron agilizar los análisis y suscripción de alianzas? En qué medida logró atraer el interés del sector privado?; Sobre los concesionarios, Qué capacidad han mostrado para incluir económicamente a las comunidades?; Qué áreas económicas han mostrado mayor generación de empleo y ganancia?; En qué medida contribuyeron a reducir los costos de administración para el estado?; Sobre el Consejo Gestor (CG), Qué tan eficaz resultó su trabajo de coordinación y toma de decisiones para agilizar la ejecución?; Que tan involucrados están los equipos técnicos de ICMBio para asegurar la debida implementación y replicabilidad del modelo?; Qué elementos pueden ser sujetos de mejora en el CG para otro ejercicio similar?; Sobre el modelo de ejecución, Qué tan eficaz resultó el modelo de delegación de ejecución a una tercera entidad (IBAM), en lugar de la institución rectora del tema?; Sobre los beneficiarios; Que tan pertinentes fueron los criterios de selección de los proyectos piloto? Cómo ha mejorado la inserción de las comunidades a una economía más verde? Qué nivel de satisfacción presentan las comunidades y los concesionarios? Las evaluaciones incluirán una encuesta de satisfacción a los concesionarios y a representantes de las comunidades para asegurar el cumplimiento de los contratos y expectativas, como también para identificar áreas de potencial mejora. 
XI. AGENCIA EJECUTORA

La entidad ejecutora será el Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM), fundada en 1952, organización no gubernamental, sin fines de lucro y reconocida como institución de utilidad pública dedicada al fortalecimiento del gobierno municipal. Tiene a cargo la ejecución la operación “Programa de apoyo a la estructuración y desarrollo de modelos de Micro APP Municipales (BR-M1054)”, cuya ejecución es satisfactoria y avanzada[footnoteRef:25].  [25:  El PSR de la ATN/ME-11054-BR a junio de 2013, se indica que el 95.9% de la contribución FOMIN había sido desembolsada. http://mif.iadb.org/operations/psr/view.aspx?oper=ATN/ME-11054-BR&lg=EN] 


ICMBio, como entidad rectora del tema de las UCs federales, solicitó que la ejecución del proyecto estuviera a cargo de IBAM, debido a su experiencia con el FOMIN y conocimiento en PPP. ICMBio será la entidad responsable de dar la no objeción técnica a todo producto y servicio que sea preparado en el marco del proyecto y otorgará los fondos de contrapartida. IBAM e ICMBio tienen una excelente relación que facilitará la coordinación y ejecución del proyecto, que será liderada por autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. 

Modelo de negocio de la institución: IBAM tiene como objetivos estudiar, investigar y buscar solución a los problemas municipales y urbanos, fortaleciendo su capacidad de formular políticas, prestar servicios y fomentar el desarrollo local. No obstante, el propósito principal del proyecto no responde a su misión principal, será clave y estratégica la experiencia que adquirirá para adoptar el  modelo de proyecto a nivel municipal. Simplificará la labor de ICMBio para que se concentre en los temas medulares de la operación. 

Otros socios: 
1. Ministerio de Medio Ambiente (MMA), responsable por la orientación, directrices generales y acompañamiento en el desarrollo del proyecto.  Lidera el Consejo Gestor, conformado también por ICMBio e IBAM.  
2. Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), entidad independiente parte del MMA, en donde se ubicará la Unidad de Coordinación Técnica (UCT) del proyecto, será responsable de la coordinación y orientación técnica de las actividades del proyecto, por la definición y operación de las actividades técnicas relativas al proyecto y de dar la no-objeción técnica a los productos y servicios que se generen.  
3. La estructura operativa del proyecto incluye la conformación de un Consejo Técnico de Apoyo, que prevé conformarse por entidades privadas de renombre, con vinculación en el tema: CI, TNC, Fundación Banco de Brasil, SEMEIA, SEBRAE, entre otras. 
4. Durante la preparación de este abstracto, el gobierno de Brasil, a través del MMA solicitó fondos del GEF para desarrollar un marco legal para el acceso y participación en los beneficios de los recursos genéticos de acuerdo al Protocolo de Nagoya[footnoteRef:26]. Esta es un área de potencial explotación para las UCs, que aún carece de legislación pertinente en Brasil. De aprobarse la gestión con el GEF, se incorporará a esta operación el manejo de esa iniciativa.    [26:  Su objetivo es la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, contribuyendo así a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Creará una mayor seguridad jurídica y transparencia para los proveedores y usuarios de recursos genéticos. http://www.cbd.int/abs/about/default.shtml] 

XII.  RIESGOS DEL PROYECTO 

Político - Cambio del gobierno. En el 2014 habrá cambio de gobierno lo que pudiera limitar el arranque y ejecución del proyecto. Mitigación: el proyecto prevé acciones de sensibilización sobre su importancia a las nuevas autoridades. 

Sectorial – Falta de confianza por parte del sector privado para trabajar con el gobierno.  Mitigación: se prevé la participación del sector privado en las actividades de sensibilización y socializar en el tema, sobre sus oportunidades y reglamentación. 

Comunidades – que se sientan amenazados o no tengan incentivos para participar. Mitigación: el proyecto incluye actividades de sensibilización y de participación de las comunidades previo a desarrollar los proyectos piloto. 
XIII. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

No se prevé ningún impacto ambiental ni social negativo. 

XIV. COMENTARIOS DE LA OFICINA DE PAIS

El proyecto es prioritario y estratégico para la Política Ambiental Brasileña y cuenta con el apoyo absoluto del MAA. Involucra y tiene el apoyo institucional de actores claves y estratégicos públicos y privados, como la Unidad de PPP del Ministerio de Planificación y de la Secretaría Económica del Ministerio de Hacienda, además del sector privado, nacional e internacional. El modelo de PPP-Verde que el proyecto propone se inserta en los tres ejes estratégicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible – económico, social e ambiental; además de estar en línea con los temas de la economía verde y de la estructura institucional de gobernanza para el desarrollo sostenible. Por último, a solicitud de las autoridades del MAA, el proyecto prevé firmarse en la Asamblea 2014 del Grupo BID en Brasil. 
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