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Preámbulo

Con este infonne se presentan los resultados del taller sobre Bases
Metodológicas para las Cuentas Patrimoniales de Magallanes, efectuado en
Punta Arenas, Chile. El taller fonnó parte del proyecto que realiza la
Unidad Conjunta CEPAI/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente denaninado
Inventarios y cuentas del patrinonio natural y cultural, que se ejecuta con
el apoyo financiero de la República Federal de Alemania.

El propósito de este taller fue conocer y discutir las prc.plestas
generadas en Magallanes con respecto a la elaboración de una metodología para
estudiar las cuentas del patrimonio natural y cultural.

J



I1.1gar, fecha Y asistencia y

El taller sd:>re Bases Metodológicas para las cuentas Patrilroniales de
Magallanes se efectuó en el Instituto de la Patagonia, de la universidad de
Magallanes, entre el 19 Y el 21 de junio de 1989.

I

.Apertura y cierre

En la sesión de apertura dio la bienvenida a los asistentes el Rector de la
universidad de Magallanes, señor Néstor Herná.rñez. En seguida, el
Coordinador de la Unidad Conjunta CEPAI.¡muMA de Desarrollo y Medio Ambiente,
señor Nicol0 Gligo, hizo una exposición sobre lira importancia de las cuentas
del patri.JtD:ni.o natural y cultural". Por últw, la señorita Ana Christine
Walsc:hburger, oonsultora de la unidad conjunta disertó sobre "Definición de
conceptos y marco de discusión".

El taller fue clausurado el 21 de junio con la intel:vención del señor
Nicolo Gligo, quien analizó las conclusiones.

Temario

El temario fue el siguiente:

a) Clasificación del patriIronio natural.
b) Necesidades y prioridades en materia de inventarios físicos sobre los

rec::ursos naturales.
c) conocimiento actual del patrinaUo natural.
d) Evaluación econánica de los recursos naturales.
e) Patri.nDni.o cultural.

se analizaran dos documentos preparados en virtud de· los acuen:los de
colaboración entre la CEPAL y la universidad de Magallanes. Estos fueron:

a) ''Metodología de las cuentas patri.nDni.ales de Magall.anes", InfOnte
del Instituto de la Pataqonia, N1l46, de los autores 5el:gio Armade, Femardo
Baeriswyl, Marlene España, AlfrEno Prieto y Ronaldo González, mayo de 1989,
180 páginas.

b) ''PatrinDni.o natural de Magallanes. OXIt.ri.bJciones • su con:x:imiento
Y valoraciál", infonoes para la CEPAL NllS 1, 2 Y 3, (dia~co y
prcpJeStas), abril de 1989, de los consultores, seiX;)res taaJ.av ursi6, Walter
Ojeda Y Jd1aIm Wegmarm.

y Véase la lista de participantes en el anexo.

-----,---,
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El taller se llevó a cabo en sesiones plenarias. En cada sesión se presentó
un tela, que fue debatido de i.nmerliato.

En la última sesión los participantes examinaral el conjunto de los
'bDu; y disrntieron las c::x:n:lusiones.

Los relatores fuera1 los siguientes:

a) sctxre clasificación del patriloonio natural, los señores
Fernarño Baeriswyl y Daslav ursic.

b) SObre necesidades y prioridades en materia de inventarios físicos
sobre los recursos naturales, los seiiores Fe:rnarno Baeriswyl y Walter Ojeda.

c) SObre conocimiento actual .del patriloonio natural, el señor Sergio
Arñrade.

d) SObre evaluación econánica de los recursos naturales, la señorita
Marlene Fspaña y el señor Johann wegmam.

e) SObre patriloonio cultural, el señor Alfredo Prieto.

Resumen de los debates

El resumen que a continuación se presenta contiene los aspectos conceptuales
más anpliamente debatidos y de mayor interés metodólogico. No se incluyen en
este informe la descripción de los métodos ni las clasificaciones cientificas
corresporx:tientes. ras ideas aqui resumidas no son necesariamente las de todos
los participantes.

SObre la metodolog1a

l. la acusada fragilidad. de los ecosistemas australes ante el estilo de
desarrollo reinante sitúa el tema del patriloonio natural en los pr:i.me:t'os
lugares entre los problemas más mgentes en ese territorio, tema que debe
resolverse a corto plazo por su gravitacián en la calidad de vida y en las
posibilidades de dar ilrpllso a un desarrollo ambientalmente sustentable.
Aceptada esta realidad, el estudio de este caso presenta la doble
caracteristica de ser una prt.pleSta metodológica cuyo prqxSsito principal
consiste en senrir de m:xiel.o a otros y, a la vez, un proyecto de gestión
patriloonial con miras a ser aplicado en Magallanes en un futuro próxi.nl:>.

2. En este contexto, se considera que la prt.pleSta debe ser especifica para
Magallanes, a~e basada en canceptos y soluciones generales, de orden
teórico y práctico, conocidos en la literatura. Dicho carácter especifico se
manterx:há en tanto se :recorx:>zca y se identifique lo que en Magallanes se
<XlIlSideran valores p:r:q>ios, los que, por serlo, Clbligan a establecer
prioridades.

3. se evitará, no ci:stante, ccnfuIñir lo especifico de este caso con lo que
es net.amnte loca1ista, parque en vez de ilrt:rcxiucirse ciertas características
prepias I se estarían 1i:mi.tarrlo los alcances del métcrlo y por erxie,
~ la utilidad de las cuentas patrim:miales.

-_.._---------
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Sd;)re la clasificación del J»t:dJtpni.o natural

4. En la clasificaciál han de distirgui.rse categorías de elementos
naturales cuya c:pciÓll M es poswle .ci:lviar. Es necesario en oonsecuerx::ia
d.i.stin;Jui.r entre el cx:n::epto genérico de "bienes" y el de "recursos", que es
Dlás especítioo, lo que debe estar previamente contenido en los objetivos de
la gestión patrinarlal. En otras palabras, la gestién misma exige metas Y
políticas precisas para que los i.nstrumentos, en este caso la clasificaciÓll,
contengan los elementos adecuados a la finalidad.

5. En primer término, cabe resaltar la ·:inp:>rtancia que tiene el uso
correcto del vocab..1lario relaoionado. oon el patri.naú.o natural. los~
que se usaron en los infomes y prcp.1eStas ya tienen definioiones aceptadas
en la literatura, por lo que no deben ser rEdefinidos ni en-pleados oon otro
significado o aoapciÓll.

6. :rmuce a confusiÓll la costumbre de dividir los recursos naturales en
renovables y no ren:wables, por cuanto el atributo de renovabilidad es
depen:ii.ente de la escala de tienp::> usadaoon respecto a la duraoión de la
vida humana. la cualidad de "renovable" se welve entcn::es relativa, por lo
cual muchos recursos vivos, es decir, en esenoia renovables, lo son en
realidad sólo de' manera oorrlioional o potencial. Fste aSPeCto adquiere
esPecial relevancia en Magallanes, debido a que por sus condioionamientos
olimáticos, los procesos de :renovabilidad son mucho más lentos que en
prácticamente cualquier otro espaoio habitable de América !atina.

7. Si a lo anterior se suma el efecto determinante que ejerce la
intensidad de explotaoión en la regeneraoión de las especies, la división
señalada es imprecisa y no define una cualidad petmanente. Desde lm punto de
vista ext:.:I:'em, todo plElde llegar a ser no 1:'e1'lO\18ble por efecto de la
sobreexplotaoi6n.

8. Tiene más utilidad, en cambio, dividir los recursos en bióticos y
abiótioos, porque ésta es una diferencia intrí.nseca de los bienes naturales
que sí plantea distintos criterios de uso y de presezvaoión. Involucra,
además, el sentido de vulnerabilidad de las esPecies y por lo tanto, de los
ecosistemas.

9. Tal vez sea necesario tener presente oon olaridad al olasificar los
objetivos de la gestión p.íblica respecto al patriJoonio, que existen diversas
opoiooes no siempre oonconiantes: el conocimiento, la utilizaoión y la
preservación. Fstos objetivos priJool:di.ales supeditan las políticas de
qestiál, las metas y los programas de los que la clasificación tiene que ser
una parte éUJ'lÓrlÍoa.

10. Todos los eleuentos del conj\.D1to deben fot:mar parte de la clasificación
sin taDar en cuenta para incluirlos si están o no amenazados, esto es, si se
encuentran o no en explotaoión en ese IOCtuentoen algún grado de :intensidad.
No es propio del proceso de clasificaoión~ prioridades de este tipo
en esta prinera etapa, que podría llamarse de identificación.

-_.------

l.
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11. se reconoce que una de las dificultades para identificar los elementos
sujetos a la clasificación es que la política ambiental se supedita a la
política econánica de cada nación. Esta, por el hecho de ser cambiante,
altera la identificación de los c:e::arp:>nente y obliga a cctlponer un universo
de recursos ltIUC".ho más anp1io, a fin de que la clasificación l1lallt:en;Ja su
vigencia a pesar de los cambios políticos.

12. El valor ambiental de los recursos naturales está determinado por la
relación de la sociedad con su entomo físico y lleva implícito el conoepto
de "D:xlo de vida" o "calidad específica de vida". Fste es, a su vez, una
medida del valor antedicho y también constituye un factor positivo para la
presavación del entomo, por ser una cualidad persistente. Este conoepto
incorpora la dimensión sociocultural, incluidas las costumbres, las
tradiciones, la escala de valores, entre otros aspectos.

13. según esta definición, el IOOdo de vida de una cam.midad convierte
ciertos elementos naturales en recursos. ambientales. De esta foma, algunos
de ellos, aparentamente carentes de otros valores, especialmente de cambio,
son incorporados a la clasificación en función de· cierto valor de uso. Este
concepto, bien enp1eado, puede ampliar Y facilitar la tarea metodológica.

Necesidades y prioridades en materia de inventarios
físicos de los recursos naturales

14. caoo es sabido, una selección es el resultado de la aplicación dé
ciertos criterios de prioridad. Así, son esos criterios o, mejor dicho, la
adecuada justificación de ellos, los que introduaen las políticas de gestión
ambiental en el proceso de inventario. Ia percepción local, el agotamiento,
la amenaza y la intensidad de explotación,. debidamantescpesados, son
criterios útiles para seleccionar los recursos inventariab1es y detenninar su
orden de prelación.

15. Ia diSCIJSión realizada en el taller hace posible asignara los
OCI:lpOnentes de la naturaleza distintos valores que oontribrlrán a que plE:dan
ser definidos cc:m:> recursos. !.os tres priooipales tipos de valores que
plElden tener son: el valor ecológico, que corresporde a su utilidad
ecosistémica; el valor ambiental, que nace del uso amónico o cxmf1ictivo que
la sociedad hace de su entomo físico; y el valor econánico, al que se
puede asignar un valor nx:met:arlo.

16. Hay criterios que por su misma írrlole favorecen la prepon:ierancia de
algún tipo y, por eme, de alguna valoración. Así, por ejeuplo, si se hace
una selección valoramo la oanoanitancia de un recurso natural dado con la
calidad de vida, se estará dardo pref~ia desmedida a los recursos
ambientales •

17. Por sup.¡esto, el inventario debe ser realista, o sea, debe basarse en la
infonnaciÓll dispc::nib1e u obtenible en una determinada realidad política y
cultural. si se hace necesario definir prioridades, éstas l'X) sólo l'X)

menoscaban el método, sin:> que 10 hacen factible, p.leS penniten dividir el
proceso en etapas tenporales, que se cumplirán conforme a los medios humanos
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y materiales disponibles y a la voluntad política de llevar a cabo tal
empresa.

18. una solución sería integrar (agregar) varios recursos en un solo grup:> o
conjunto para hacer más si.nple y menos onerosa la realización del inventario.
cabe señalar que los esfuerZos que se hagan para conjugar lo general con lo
específico son válidos ccmo un camino para hacer canpat:ible la necesidad de
contar con inventarios, con la pos:ibilidad de elaborarlos en fonna adecuada y
en un tierrp:> oportuno.

19. Los ejemplos que explican la metodología propleSta son, desde luego,
acertados porque clarifican la finalidad de cada paso, pero deben ser
sustituidos por datos reales. Esta prueba decisiva oanprabará la validez del
método Pese a la escasez de datos, Y hará patentes los sectores en que la
falta total de infonnación apropiada ¡;:uede llegar a invalidar el
proced:iIDiento teórico. Podría ser que la desarticulación de las etapas sólo
fuera aparente debido a los lt\isros ejemplos, de suyo inconexos Y parciales,
que impiden que se aprecie con claridad el desarrollo canpleto del método.

20. la metodología depenje de la infonnación existente. Para confeccionar
el inventario de cada recurso, sobre todo de los recursos vivos, es necesario
conocer la rese:r.va, la extracción o COIlSUlTO y la rElgeneración natural de las
poblaciones, sierxlo cada uno de estos datos materia de una costosa y larga
investigación.

21. Determinar prioridades, cualesquiera sean éstas, es una solución. Ello
significa en definitiva proponer planes en los qUe el sistema de inventarios
sea organizado paulatinamente y en concanitancia con la generación de nuevos
datos.

22. se sugiere elaborar un método cuya caraeterí.stica principal sea la
funcionalidad aun con escasa infonnación, de manera que se puedan oonooer las
reservas y flujos de ciertos recursos naturales en cantidad y calidad
suficientes para establecer cuentas, con exactitud aceptable. Tal
metodología debería permitir, además, la POS:ibilidad de irgresar desp.1és una
mayor cantidad de datos, más exactos, sin que éstos alterasen los balances
finales.

23. OJalquiera de estas soluciones oontribrlríaa evitar ese previs:ib1e
ltm;JO Pericx10 durante el cual se elaborarían los inventarios a c:abalidad
mientras persistieran o aumentaran las amenazas de deterioro del 'ambiente Y
los daños a los recursos. No obstante lo anterior, sería oportuno que
conjuntamente con iniciar la p.¡esta en práctica del sist:emade' cuentas
patriDJniales, se aplicara simultáneamente un plan de emergencia o de alarma
ambiental.

Este sistema de alanua y control de los' daf10S tardria pot:''fina1idad
~ la situación, especi.al:nvante los pmtos méS VUlnerab1., para
permitir a la autoridad regional tanar decisiones, fundadas atinqerrt:eS a la
protección del medio ambiente y al uso pnldente qe los Ie::UrSOS.

'--------- --------'----------'---,-1-¡--'



6

S9Qm ·11 oonocimi.emto actual del patrimonio I»tural

24. Debe tenerse en cuenta que aún hay serias carencias en materia de
conocimiento sobre los recursos naturales por falta de investigaciones
exhaustivas sobre todo en el cartq;x> de la ecología. El conocimiento ha
avanzado en lo relativo a las taxonomías pero es escaso respecto a los
procesos y a la dinámica de los ecosistemas. .

25. Todo el aoe:tVO de conocimiento sobre el patri.moni.o natural de
Magallanes es insuficiente e inapropiado para los inventarios físi(X)S, c:xm:>
lo ponen de manifiesto los diagnósti(X)S presentados al taller. Existe
~ infonnación sobre unos pocos recursos de valor econáni.co y, por el
contrario, muy poco o ni.n:Jún conocimiento sobre los demás.

26. la metodología de las cuentas patri.moni.ales, cualquiera sea la que se
decída aplicar, depeme de esta débil base de conocimiento. Fsta es lma
realidad. insoslayable que no debería impedir la gestión patri:narial, sino
p:raocwer la búsqueda de soluciones apropiadas más sillples o más flexibles.

27. El método de generar un sistema estructurado por recursos, que suelen
emplear los o:rganisIoos píbli(X)S Y privados, que son fuentes de infonnación,
parece muy adecuado y permite dete:rmi.nar lagunas y traslapos.

28. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta infonnación tiene que ser
lo más CCIlq)leta posible, por lo que ha de incluir objetivos, métodos, niveles
de profundidad y escalas (cuando la información se presenta
cart:.ográficamente); de lo contrario sería muy difícil integrar las diversas
fuentes.

29. la infonnación de la región procede de dos fuentes básicas: la que
proviene de las instituciones nacionales y regionales que tienen sede en la
región, y la que p.¡ede obtenerse centralizadamente en instituciones
nacionales, universitarias o privadas en la ciudad capital. Existe además,
pero en forma muy lilnitada, lma tercera fuente que cor:r:espc>me a información
que está radicada en el extranjero, pero cuyo a<XlElSO es muy limitado p.JeS no
se encuentra di spmible en el país.

30. la elaboraciá'l de lma metodología sOOre las cuentas del patrinarlo
natural deberá neoesari.amente establecer el DK:ldo en que se c::x:l1Plementa y se
enriquece la información vigente sobre la base del análisis integrado de los
actuales inventarios y de sus déficit.

Sd:>re la evaluación econánica· de los recursos naturales

31. se recx::Jl"lOCe que es difícil asignar valor econánico a muchos recursos
que no están en el ciJ::cuito m:metario. Por ello, algunas de las ideas
presentadas, para asignar valor CCIIP la fórJll.l1a del irgreso marginal y la
ñmción de peso ópt.i.m:>, son muy útiles.

32. El valor de reposición, análogo al costo defensivo, presenta ventajas
c:xm:> método de evaluación de los recursos naturales agotados por

----,------- ._---
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sobreexplotación, c:::cm:> sal las praderas. Pe:tu su aplicación a otras
ecosistemas o especies parece no ser tan fácil ni eficaz.

Fstos ci:lstáculCl6l pl1eden resolverse mediante una fo:t1tD.1la de transac:x:ión
entre la posibilidad de lograr tales evaluaciones,. aurque sean rudimentarias,
y la aspiración·de alcanzar resultados teóricamente inobjetables.

33. Sierx'io la evaluación eoonéIni.ca un~ ·idóneo para introducir en
la planificación la dimensión aJIlbiental, se hace • urgente la necesidad ~
cxmtar cal métodos razonablemente confiables Para evaluar no sOlo los
recursos del mercado, sino también aquellos qu6 por ser vitales para el
hambre requieren más protección, CQID la diversidad genética, la función
hídrica del bosque, el paisaje, y otros. Todas las aproximaciones, aunque
sean parciales o inexactas, sal pasos de avance en la búsqueda de soluciones
imprescintibles para el sistema de cuentas.

34. Imepenii.entemente del lDétodo que se adopte, es inelu1ible incorporar a
la evaluación 1lDl'1etaria, en la mayor medida posible, los recursos ecolc5gioos
y ambientales. ros conceptos sobre. las tres formas de valoración presentados
al taller OCllPlementan y refuerzan este cX>jetivo y p..leden ser de gran
utilidad. Ia :revisión de estas formas de valoración y el análisis de su
caracteristica tridiJnensialal, en el caso de los bienes naturales se
consideran también elementos valiosos y aportes útiles para la evaluación del
patrimonio.

35. Hay que tener presente que no es posible ni necesario que todos los
recursos sean evaluados eoonáni.camente. Algunos de los recursos clasificados
serán· objeto de inventarios físicos conforme a algún criterio de prioridad.
sin embargo, serán valorizados en términos lII:metarios sOlo aquéllos de los
que se ~ suficiente conocimiento CX'.IlP para que la evaluación sea
confiable y útil para las cuentas patriJooniales.

36. En la metodología para elaborar los inventarios, las evaluaciones y las
cuentas, debe incorporarse el principio según el cual los valores éticos y
Dm'ales sal sienpre superiores a los de úX101e eoonáni.ca. Por su parte, los
recursos en que predaninan los valores ecológicos y ambientales --por el
hed10 de que sustentan la vida y preservan la calidad de ésta- son tan
valiosos <:X:IID los recursos CX1l'1 valor eoonáni.co.

37. Ia falta ~ cuentas reg!aales tradic!c:nües artUéÜes que ~c:p:>rcionen
anteoe:3entes sobre el proQuct:o gecgráfico ~ la región illpíde ClCXlOOerqué
parte de la tasa de crecimi$1'ltO del proQuct:o se debe a pérdida patriJoonial
irreversible.

SqPrf! el pi3triJ!gni.o c:y.l.1:qpü

38. se reconeoe que el ap:>rt:e metodolc5gico de este estudio es~
para analizar el patrinarl.o cultural, por lo que poclIrí.a servir pera ser
aplicado a otras zonas de América Iatina.

39. El sistema recanerdado se basa en un método prcwisianal de caráct:er
histórico y evolutivo mediante el aJa1 se procura, por una parte, establecer

------------
I i
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la génesis de las DlIPifestaciones culturales y su orden .de aparición en el
tienpo, sobre la base de fechas Y definiciones respaldadas por documentos
histórico-arqueol6gicos umanos, arquitectónicos, etc., y por otra parte,
proponer una revisión exhaustiva de los inventarios existentes sobre el
f~ natural de la región.

40. Por último, quedaron establecidas en el taller las ventajas del gran
esfuerzo de sistematización del patrimonio cultural en los siguientes Cé1Itp:lS:
arqueología, arquitectura, toponimia, artes y artesanías, documentos,
culturas Y tradiciones pop.l1ares y culturas contemporáneas.

-----------,------- ._--
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