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RECUADRO 5.19

Ciencia y participación para la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos de
Latinoamérica, ejemplos de la costa chilena

En Chile, como en el resto de América Latina, las pesquerías y las zonas costeras son áreas diversas, complejas y dinámicas,
donde se generan interacciones  y retroalimentan en forma permanente elementos ecológicos y sociales. La gobernabilidad
de estas zonas es una tarea compleja, en la que las soluciones para el uso de la biodiversidad no son simples, y en la que
se deben integrar diferentes fuentes de conocimiento. Utilizando el ejemplo de la administración de la pesquería artesanal
de recursos bentónicos y de la zonificación de la costa para permitir conservación y actividades de acuicultura, mostramos
aquí el valor de la investigación científica, la participación efectiva de comunidades y la generación de un espacio para la
integración de miradas diversas al uso de la costa como un proceso virtuoso en que se da cabida al uso sustentable y la
conservación como elementos complementarios. En este sentido, proponemos que las regulaciones o políticas destinadas
al uso sustentable y conservación de zonas costeras, sean consideradas como instrumentos adaptativos que permitan
interactuar de manera explícita los sistemas sociales y ecológicos y que tengan metas explícitas y cuantificables tanto de
desempeño social como ambiental. Esto significa que requieren de constante evaluación, innovación y aprendizaje para
alcanzar su fin último: el bienestar humano en el largo plazo.

Con el fin de revertir la sobreexplotación de recursos y alcanzar pesquerías bentónicas artesanales sustentables, Chile creó
como parte de su Ley de Pesca y Acuicultura (1991), las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB).
Esta herramienta, que se basó en investigación científica sobre el impacto del ser humano en ambientes marinos,  permite
a pescadores artesanales acceder a derechos de uso exclusivo sobre porciones de fondo marino con el fin de co-manejar
los recursos con el Estado. Hoy existen alrededor de 700 AMERB en Chile, gestionadas gracias al compromiso de las
asociaciones de pescadores artesanales. La política de AMERB  ha sido considerada como exitosa en términos de la
recuperación de las poblaciones pesqueras bentónicas, las que muestran abundancias y biomasas de recursos mayores en
dichas zonas en comparación con las de libre acceso aledañas. Estudios recientes han demostrado que la vigilancia de las
AMERB, por parte de los pescadores, se traduce en  un cuidado integral del área, sustentando así mayores niveles de
diversidad biológica que zonas de libre acceso aledañas. La participación de los pescadores artesanales en el manejo
directo de sus recursos además, ha favorecido las actitudes del sector frente a la sobreexplotación y la conservación,
siendo hoy los pescadores artesanales en algunos lugares de Chile, fiscalizadores importantes en procesos de desarrollo
costero local. A pesar de los avances generados por la política de AMERB, aún persisten problemas importantes como por
ejemplo los elevados costos de vigilancia en las áreas. Producto de lo anterior, para alcanzar un sistema exitoso, es
necesaria una constante evaluación, en la que se puedan sacar lecciones para adaptar la política de AMERB y afrontar los
constantes desafíos que se van generando. La participación activa de la pesca artesanal en la administración de los recursos
debe entenderse como un proceso dinámico y adaptativo.

Una de las industrias de mayor crecimiento en Chile es la salmonicultura, la cual se concentró en la región de los Lagos,
llegando a representar la segunda fuente de divisas del país, luego del cobre. Este crecimiento sufrió un rápido e impactante
colapso, debido a la aparición de un virus que no sólo mermó la producción, sino que contaminó vastas zonas de la costa
y aguas interiores, inhabilitándolas para futuros emprendimientos salmoneros. Causas sindicadas como responsables de
este colapso incluyen la ausencia de regulación por parte del Estado, ausencia de normativas específicas, y la falta de
integración de variables ambientales tanto en la planificación como en la práctica de esta industria. Efectos de este colapso
incluyen pérdida significativa de fuentes de trabajo, pérdida de calidad ambiental de la costa, y urgencia de la industria
por colonizar nuevas áreas para continuar operando. La Ecoregión de Canales y Fiordos Australes, localizada en la Patagonia
Chilena, es el destino natural de la desplazada industria salmonera. Comprende una vasta costa la cual alberga riqueza
biológica de importancia local y global, que sustenta otras actividades antrópicas como pesquerías artesanales e industriales,
junto a la industria del turismo. Con el objetivo de reducir el impacto potencial de la recién arribada industria salmonera,
el Gobierno inició un proceso de macro-zonificación de la costa, la que espera definir usos preferentes y lograr acuerdos
sociales para su uso que permitan reducir conflictos ambientales y favorezcan el desarrollo de las industrias locales. Esta
oportunidad fue utilizada por la comunidad científica y ONGs las que han liderado la puesta en valor de la información
biológica existente, a través de la aplicación  de herramientas de planificación de la conservación, definiendo y proponiendo
un portafolio de 28 áreas que tienen valor para la conservación de la biodiversidad marina en la Patagonia.

Se espera que este instrumento permita: a) segregar la actividad acuícola de áreas importantes para la conservación; b)
entregar una herramienta de planificación para la designación e implementación de áreas protegidas en la costa patagónica
chilena. Constituye éste un modelo interesante que valora el conocimiento científico  transformándolo en un instrumento
que permite articular actividades productivas y conservación, favoreciendo el uso sustentable no sólo de la industria
salmonera local, sino de otras como la pesca o el turismo. Incluso, producto de este proceso participativo, se definió un
nuevo uso para la costa: el de conservación. Pasos siguientes en este proceso, incluyen la implementación efectiva de las
potenciales áreas protegidas, el fortalecimiento de las buenas prácticas en las industrias locales que dependen de la costa,
el monitoreo permanente de la efectividad de cada una de estas prácticas, así como explicitar mecanismos para incorporar
lecciones aprendidas.

Continúa en la página siguiente...

3. INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN
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V. POLÍTICAS

3.3  POLÍTICAS E INCENTIVOS FISCALES

Los instrumentos económicos se enmarcan en las
políticas ambientales como una herramienta que actúa
en el compartimiento de los agentes económicos a través
de señales de mercado. Existe un amplio abanico de
instrumentos económicos de posible aplicación a
objetivos de política ambiental: tasas por contaminar,
creación mercados de permisos transables, pago por
servicios ambientales, entre otros. Se trata de esquemas
que operan a nivel descentralizado y que aplican la
lógica económica a la solución de los problemas
ambientales.

La región cuenta con relativamente poca experiencia
en la utilización de estos instrumentos. Los principios
de protección ambiental siguen siendo visualizados por
gran parte de los sectores productivos y por no pocos
gubernamentales como una imposición externa y fuente
de costos adicionales que frena el desarrollo. Esto genera
una economía política en la cual los temas de
sostenibilidad ambiental ocupan todavía un papel

RECUADRO 5.19

Alcanzar la conservación de la biodiversidad y uso racional de las zonas costeras determinará en última instancia la
sustentabilidad futura de la productividad marina, sea ésta en forma de extracción directa de recursos, indirectamente a
través del cultivo, u otorgando un servicio de soporte a actividades productivas en el mar.  Los ejemplos anteriores muestran
que el desarrollo de soluciones efectivas es posible, y que requiere de la articulación explícita de la investigación científica
para comprender los procesos que mantienen e impactan a los ecosistemas marinos; la incorporación y participación
explícita de diversos usuarios locales directos; los cuales articulados en políticas públicas y normativas ambientales factibles
de ser mejoradas con nueva información de manera permanente, pueden agregar sustentabilidad a las industrias costeras
de nuestro continente.

Fuente:  Elaborado por S. Gelcich y B. Saavedra.

    ... viene de la página anterior.

secundario. Sin embargo, existen aplicaciones
incipientes de instrumentos económicos destacables,
particularmente en países con mayor desarrollo
institucional. Son comunes la aplicación de tarifas por
servicios ambientales y contribuciones por gastos
públicos incurridos en servicios ambientales. En el
Recuadro 5.20 se describen algunos casos relevantes.

A partir del análisis de la eficacia de los casos que se
acaba de enumerar, y a la luz de las limitaciones
identificadas, se impone actuar en los siguientes tres
frentes:

a) Articulación de nuevos espacios de acción política
e institucional junto a las autoridades fiscales;

b) Adecuación del marco jurídico-institucional vigente
para facilitar la operatividad de los instrumentos de
gestión ambiental entre los distintos niveles de
gobierno y garantizar su coherencia con otras
políticas sectoriales; y

c) Consolidar la generación de estadísticas e
información ambiental a nivel nacional y local.
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