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TALLER CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATUR AL Y 

CULTURAL,  

CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES.  

 

Por LUIS OSCAR BALA 1 

 

 

A partir de diferentes ópticas sobre Conser vación, abordadas 

mediante conferencias, el taller tuvo como propósito generar un 

espacio de discusión para la elaboración de un documento que 

describa algunos aspectos sobre el estado actual de la 

conservación en la Argentina, sus modalidades y los confli ctos 

con las actividades humanas.  

 

La elección del tema del taller fue producto de una amplia 

consulta entre colegas, al considerar que el concepto de 

Conservación está inserto en la sociedad, pero su definición y 

alcances no siempre están lo suficientemen te clarificados, 

situación que no excluye a muchos profesionales. Muy 

probablemente, lo planteado pueda estar asociado al uso casi 

cotidiano del concepto de òBiolog²a de la Conservaci·nó, que s·lo 

interpreta a los procesos que involucra a los seres vivos.  

 

La mecánica empleada se basó en el dictado de siete conferencias 

que abarcaron un amplio espectro sobre la temática, y que 

sirvieron como disparadoras para el intercambio de ideas que 

involucró tanto a los conferencistas como al calificado público 

                                                           
1Académico Correspondiente. Instituto Diversidad y Evolución Austral, 

CCT CENPAT -CONICET luis@cenpat.conicet.gob.ar    
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partici pante. Finalmente, se consensuaron las conclusiones, las 

cuales se entregan al final de este cuadernillo.  

 

Conferencias y expositores  

òCiencia y conservaci·nó. Académico Dr. Mariano N. Castex 

(ANCBA)  

 
òLa conservaci·n in situ de la biodiversidadó. MSc. 

Al ejandro Arias (Fundación Vida Silvestre Argentina)  
 

òVinculaci·n del Patrimonio Natural y Cultural: similitudes 
y diferenciasó. Lic. Carlos Fernández Balboa (Fundación 

Vida Silvestre Argentina)  

 
òLos bienes y servicios que brinda la biodiversidad a la 
sociedadó. Mlgo. Claudio Bertonatti (Fundación de Historia 

Natural Félix de Azara)  

 
òConservaci·n de aves playeras. Intereses econ·micos y el 
aporte de la cienciaó. Académico Dr. Luis O. Bala (ANCBA)  

 
òConservaci·n, uso sostenible y tr§fico ilegal: la vicu¶a 
como ejemploó. MSc. Obdulio Menghi (Fundación 

Biodiversidad)  

 
òEl fin de las colecciones de historia naturaló. Dr. Jorge 

Crisci (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP)  
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LA CONSERVACIÓN IN S ITU DE LA BIODIVERSI DAD  

 

Por ALEJANDRO MANUEL ARIAS 1 

 

 

Resumen:  

El 12% del territorio nacional está bajo alguna figura de conservación 

que abarca una gran diversidad de ambientes naturales. Fundación 

Vida Silvestre Argentina hace más de 20 años que trabaja en 

conservación dentro de la Península Valdés desde dis tintas aristas, 

pero el salto significativo lo dio en el 2004 cuando compró la Ea. San 

Pablo (establecimiento con ganadería ovina) y un año después crea la 

Reserva de Vida Silvestre San pablo de Valdés cuyo principal objetivo 

es el de conservar muestras re presentativas de ecosistemas terrestres y 

costeros que contribuyan a los procesos ecológicos del Área Natural 

Protegida Península Valdés, así como la protección del patrimonio 

paisajístico, natural y cultural del área y a la promoción del desarrollo 

de actividades productivas sustentables. La reserva se implementó con 

una visión de planificación a 20 años fortaleciendo el programa de 

investigación y monitoreo de la fauna y flora. Diez años de reserva 

manejada con una visión de largo plazo, garantizando los monitoreos de 

fauna y flora en el tiempo, impulsando la investigación científica y 

sumando sinergias con distintas instituciones y actores, permitieron 

llegar a las siguientes conclusiones: 1) el área protegida ha respondido 

positivamente a la clausura de ganado, aumentando su biodiversidad y 

la calidad de sus suelos; y 2) la información científica generada a través 

de los monitoreos ha permitido corroborar la utilidad de las áreas 

protegidas en la recuperación de la flora y fauna y es un insumo 

fundamental  para apoyar o contrastar medidas de manejo para la 

región. Finalmente, esta valiosa información surge de una planificación 

a largo plazo, garantía presupuestaria, el armado un equipo 

permanente de profesionales y el planteamiento de objetivos claros y 

consistentes en el tiempo.  

                                                           
1MsC.en Educación Ambiental. Fundación Vida Silvestre Argentina. 

alejandro.arias@vidasilvestre.org.ar  



8 
 

 

Abstract   

Twelve percent of the national territory is under some figure of 

conservation that covers a wide diversity of natural environments. 

Fundación Vida Silvestre Argentina has been working in conservation 

in the Peninsula Vald és for more than 20 years from different angles, 

but the significant step was made in 2004 when bought San Pablo, a 

sheep ranch of 7360 ha, to create, a year later, the San Pablo de Valdés 

Wildlife Reserve. Main goals were to conserve representative terres trial 

and coastal ecosystems that contribute to the ecological processes of the 

Natural Protected Area Península Valdés, as well as, the protection of 

the landscape, natural and cultural heritage of the area, and the 

promotion of the development of sustain able productive activities. The 

reserve is managed with a 20 year planning vision that strengths the 

scientific research program and monitoring of the fauna and flora. After 

ten years of management with this long -term vision, guaranteeing the 

monitoring of  fauna and flora over time, promoting scientific research 

and adding synergies with different institutions and actors, we can 

conclude that: 1) the protected area has responded positively to the 

closure of cattle by increasing its biodiversity and the qual ity of  soils; 

and 2) the scientific information generated has allowed corroborating 

the usefulness of protected areas in the recovery of flora and fauna, and 

has become a fundamental input to support or contrast management 

measures for the region. Finally , this valuable information was only 

possible through a long -term planning, budget guaranteed, the 

establishment of a permanent team of scientific professionals, and the 

set of clear and consistent objectives over time.  

 

 

          En nuestro país se conservan aproximadamente unas 34 

millones de hectáreas bajo distintas figuras legales: Parques 

Nacionales, Reservas Provinciales y Municipales y Reservas 

Privadas. Esto equivale al 12% del territorio nacional y abarca 

una gran diversidad de ambientes naturales . 

La Fundación Vida Silvestre Argentina desde hace más de 20 

años que ve a la Península Valdés como un área prioritaria de 

conservación y desde siempre apoya y participa en acciones y 
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proyectos que contribuyen a la investigación y la conservación de 

la nat uraleza, y al uso sustentable de los recursos naturales del 

área. Pero el salto significativo dentro de Valdés, lo hace en el 

año 2004 cuando compra un campo ganadero, la Ea. San Pablo.  

Un año después, Fundación Vida Silvestre transforma ese campo 

de 7360 has en la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés, 

cuyo principal objetivo de su creación es el de conservar muestras 

representativas de ecosistemas terrestres y costeros que 

contribuyan a los procesos ecológicos del Área Natural Protegida 

Península Valdés, así como la protección del patrimonio 

paisajístico, natural y cultural del área y a la promoción del 

desarrollo de actividades productivas sustentables.  

 

Mapa de la zona núcleo del Área Natural Protegida 

Península Valdés, donde en color rojo se ob serva la 

ubicación de la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de 

Valdés. 

 

La reserva por su ubicación geográfica tiene una gran variedad 

de ambientes naturales, una riqueza paleontológica y 

antropológica única y una diversidad de fauna y flora autóctona 

de patagónica. Pero el campo se encontraba en un proceso de 

deterioro muy avanzado principalmente en los ambientes de 

estepa y monte bajo, producto de la sobrecarga ovina durante 

décadas. 
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En ese contexto, la primera acción que se toma es realizar el Plan 

de Manejo (de cuatro programas) de la reserva con una visión a 

20 años donde el primer programa que se pone en 

funcionamiento es el Programa de Monitoreo de la Fauna y 

Flora. Así, en 2005, se comenzó con los primeros monitoreos 

donde el diseño de los mismos buscaba responder preguntas del 

pasado del campo y obtener respuestas de cómo después de 

retirar todo el ganado doméstico los ambientes, la flora y la fauna 

silvestre reaccionarían a ese cambio. Los objetivos de este 

programa fueron: a) Conocer cómo reaccion ó el campo después de 

la clausura del ganado, b) Generar información técnica -científica 

que permita conocer cómo funcionan los diferentes ecosistemas 

de la reserva, teniendo en cuenta sus componentes biológicos y 

variables ambientales y c) transferir las l ecciones aprendidas en 

nuestra reserva al área protegida provincial.  

Los resultados obtenidos en los siete monitoreos que se realizan 

dentro de San Pablo de Valdés durante estos 10 años son 

positivos y demuestran una gran resiliencia de los ambientes y la 

fauna. Sólo a modo de ejemplo, el primer monitoreo propuesto fue 

el de guanacos (Lama guanicoe ) que en el año 2005, en el primer 

censo, se registraron unos 280 guanacos mientas que en el año 

2015, más de 3000 ejemplares (Fig. 1). Otro ejemplo es que no se 

tenía la presencia de predadores tope dentro de la reserva y en 

los últimos años se tiene registros de pumas ( Puma concolor). 

 

Grupo de guanacos (Lama guanicoe ) dentro de la Reserva 

San Pablo de Valdés. 
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Fig. 1. Densidad poblacional post -reproductiva den tro de la 

RSPV (círculos negros) y en campos cercanos en la zona sur 

de PV (círculos vacíos) durante el período monitoreado. Las 

barras representan los errores estándar de las 

estimaciones.  

 

Desde el punto de vista del manejo de la reserva y del 

cumplimien to de sus objetivos, los monitoreos particulares son 

como fichas de un gran rompecabezas cuyos resultados sirven 

como guía para tomar decisiones sobre el manejo de la reserva 

año a año. Pero lo relevante son los resultados de los monitoreos 

en el largo pla zo, porque permite que cada pieza del 

rompecabezas empiece a encastrar una con otra mostrando una 

gran figura que es cómo funciona el ecosistema estudiado.  

Diez años de reserva manejada con una visión de largo plazo, 

garantizando los monitoreos de fauna y flora en el tiempo, 

impulsando la investigación científica y sumando sinergias con 

distintas instituciones y actores, permiten llegar a las siguientes 

conclusiones: 1) El área protegida ha respondido positivamente a 
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la clausura de ganado, aumentando su bio diversidad y la calidad 

de sus suelos. 2) La información científica generada a través de 

los monitoreos ha permitido corroborar la utilidad de las áreas 

protegidas y es un insumo fundamental para apoyar o contrastar 

medidas de manejo para la región. Y 3) E sta valiosa información 

surge de: Planificación a largo plazo; Garantía presupuestaria; 

Armar un equipo permanente de profesionales y Objetivos claros 

y consistentes en el tiempo.  
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LA VINCULACION ENTRE  EL PATRIMONIO NATURA L 

Y CULTURAL PARA SU G ESTION Y CONSERVACIO N.  

 

Por CARLOS FERNÁNDEZ BALBOA 1 

 

 
Resumen:  

Se propone y fundamenta una serie de acciones y gestiones para 

vincular la naturaleza y la cultura tanto para la comunicación a la 

sociedad, como también para gestionarla en aspectos políticos y legales.  

Los ejemplos de otros países como Estados Unidos, España o más 

cercano a nosotros Bolivia, nos permite ver que el modelo de 

òPatrimonio integraló es clave para poder llevar adelante una gesti·n 

que garantice el uso sustentable de los bienes culturales y naturales. 

Parcializamo s la realidad para poder comprenderla y estudiarla. Pero 

para gestionarla y comunicarla creemos que es fundamental empezar a 

trabajar inter -y multidisciplinariamente.  

 

Abstract:   
Proposed and founded a series of actions and efforts to link the nature 

and culture both for communication to society, as well as manage it in 

political and legal aspects.  Them examples of others countries as 

United States, Spain or more close to us Bolivia, us allows view that the 

model of "heritage integral" is key for to carry forward a management 

that ensures the use sustainable of them goods cultural and natural. 

We are taking the reality in parts to be able to understand and study it. 

But to manage it and communicating it believe that it is essential to 

start working inter - and multidisciplinary.  

 
Introducción  

Uno de los problemas ambientales más importantes está 

centrado en la falencia educativa y cultural: el hombre ha 

olvidado que forma parte de la naturaleza y que depende de 

ella, más o menos igual que hace miles de años.   Si 

partimos de conceptos como òCulturaó vemos que nace 

tambi®n de otro que es òCultivoó, a partir del cual se 
                                                           
1Licenciado en Museología, Fundación Vida Silvestre Argentina. 

cfbalboa@gmail.com    
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comienza a vincular fuertemente lo natural con lo cultural.  

Sin lugar a dudas nuestra realidad cultural es compleja:  

La cultura de Argentina e s diversa, debido a que es un país 

multicultural, como consecuencia de la variedad geográfica 

y la presencia y combinación de las muchas identidades 

étnicas de los grupos que fueron contribuyendo a su 

población, principalmente de Europa.  

El escritor argent ino Ernesto Sábato ha reflexionado sobre 

la naturaleza de la cultura argentina del siguiente modo : 
òFracturada la primitiva realidad hispanoamericana en 
esta cuenca del Plata por la inmigración, sus habitantes 
venimos a ser algo dual, con todos los peligro s pero 
asimismo con todas las ventajas de esa condición: por 
nuestras raíces europeas vinculamos de modo entrañable el 
interior de la nación con los perdurables valores del Viejo 
Mundo; por nuestra condición de americanos, a través del 
folclore interior y el viejo castellano que nos unifica, nos 
vinculamos al resto del continente, .sintiendo de algún 
modo la vocación de aquella Patria grande que imaginaron 
San Mart²n y Bol²varó - La cultura argentina tiene como 

origen la mezcla de otras que se encontraron d urante los 

años de las inmigraciones, esta complejidad si bien 

enriquece, también problematiza a nuestra sociedad hasta 

el objetivo de ponernos de acuerdo en formas de vida, en 

cosas esenciales que hacen al bien común, entre otras el uso 

de nuestros recurs os naturales y culturales.  
  

 

 

El hombre divide a las ciencias y las artes para poder 

comprenderlas  

Para estudiarlas, analizarlas y transformarlas en recursos 

que generen una mejora en su calidad de vida.  Sin 

embargo la realidad no se encuentra parcializa da, los 

ambientes son un conjunto de relaciones entre lo natural y 

lo cultural. Toda visión o uso que se haga de la naturaleza 
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es cultural. Se parte de conceptos utilitarios como el de 

Recurso: Un recurso es una fuente o suministro del cual se 

produce un b eneficio. Normalmente los recursos son 

material u otros activos son transformados para producir 

beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar 

más disponibles. Desde una perspectiva humana, un 

recurso natural es cualquier elemento obtenido del medio 

ambiente para satisfacer las necesidades y los deseos 

humanos. Desde un punto de vista ecológico o biológico más 

amplio, un recurso satisface las necesidades de un 

organismo vivo. También a partir de las ciencias se estudia 

desde distintos aspectos y  algunos vinculan ambos términos 

que nos convocan como cuando definimos Ambiente  o medio 

ambiente : Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y en un 

momento determinado, que influyen en la vida del ser 

humano y en las generaciones futuras.  

 Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla 

la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, 

agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura. De sde 

movimientos como el Proteccionismo  o el veganismo. O 

desde el conservacionismo que comienza fuertemente en los 

Estados Unidos. Con el nombre de conservacionismo se 

designa al movimiento social que propugna esa manera de 

manejar la naturaleza vinculada siempre al concepto de uso 

racional. Una de sus vertientes es el movimiento ecologista. 

Los debates entre Conservacionistas y Ecologistas aparecen 

a principios del siglo XX.  
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John Muir                                         Theodore Roosevelt 

 

Los conservacionistas , liderados por el Presidente Theodore 

Roosevelt y su estrecho aliado Gifford Pinchot, señalaron que la 

mayoría de los recursos naturales en los Estados occidentales 

debían pertenecer al gobierno federal y el mejor curso de acción, 

argumentaron , era un plan a largo plazo ideado por expertos 

nacionales para maximizar los beneficios económicos a largo 

plazo de los recursos naturales.  

Los ecologistas en cambio, liderados por John Muir (1838 ð1914), 

predicaban que la naturaleza era sagrada y los ser es humanos 

son los intrusos que deberían mirar pero no desarrollarla, 

responsable de definir la posición ecologista, en el debate entre la 

conservación y el ecologismo. 

Resta aun analizar ðy gestionar ð seriamente a la naturaleza 

como un bien patrimonial  (y si es posible analizarla desde el 

patrimonio integral , considerando los bienes culturales muebles 

e inmuebles, tangibles e intangibles y los naturales.  
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El Patrimonio Integral es entendido como un entramado de 

productos naturales y culturales, en parte  visibles y en parte 

invisibles, pero aun así  verificables en la cultura, a través de los 

cuales se construye la Identidad y que incluye òlos medios de 

producción cultural, entendidos como las técnicas y procesos de la 

mismaó (Sarabia, 1994). 

 

La biología  de la conservación es una reciente disciplina 

científica de síntesis que se consolidó en la década de 1980 como 

respuesta a la pérdida de biodiversidad (Simberloff, 1988). Se 

ocupa de estudiar las causas de la pérdida de diversidad biológica 

en todos sus niveles (genética, individual, específica, 

ecosistémica) y de cómo minimizar esta pérdida. Para ello 

integra contribuciones de disciplinas muy diferentes, tales como 

la ecología, la genética, la biogeografía, la biología del 

comportamiento, las ciencias po líticas, la sociología, la 

antropología, etc.  A pesar de su aparente abordaje inter -

disciplinario, continúa  con una visión centrada en la biología y 

resulta complejo encontrar ejemplos donde se traten las 

problemáticas de preservación desde un enfoque int er- tras 

disciplinario.  
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Cuadro que establece las bases y objetivos de la biología de la 

conservación. 

 

 

Las políticas de conservación en el mundo se definen bajo 

consideraciones culturales o políticas y no basadas en el 

conocimiento científico.  

 El plan teo central de nuestra ponencia es que las políticas 

de conservación en el mundo (y Argentina no es una 

excepción) se definen bajo consideraciones culturales o 

políticas y no basadas en el conocimiento científico . 

Presentamos algunos ejemplos de ello:  

Los gastos y mayores inversiones para investigación y 

conservaci·n se asignan a especies òbanderaó o 

òcarism§ticasó: El panda, los grandes felinos, ciervos. 

Mientras que otras especies igualmente importantes o 

significativas para los ecosistemas y de comprobad as 

interés desde el punto de vista ecológico no recibe igual 

atenci·n, ya que, culturalmente son considerados òfeosó, o 



19 
 

poco importantes, no interesa los hallazgos e importancia 

que se le brinde a los murciélagos como polinizadores o 

òdesinfectantes naturalesó del ambiente, nunca recibir§n la 

misma consideración para su conservación que los felinos. 

Lo mismo sucede con anfibios, reptiles, insectos (muchos de 

ellos beneficiosos para el hombre) etc.  

En la Argentina existen cerca de 500 especies de 

vertebrado s amenazados de extinción. La máxima categoría 

de protección para una especie silvestre es la de 

òMonumento Naturaló esta la reciben cinco especies que ð

sin discutir su nivel de extremo peligro - son consideradas 

culturalmente bellas, carism§ticas y òemblem§ticasó por 

distintos motivos.  

El huemul, la taruca, el yaguareté y la ballena franca 

austral.  Lejos de esta categoría se encuentran la rana del 

Chalhuaco o el bello Maca Tobiano, aun siendo que están 

amenazadas seriamente de extinción y no sólo eso, sin o que 

son exclusivas de nuestro país.  ¿A qué se debe esta fuerte 

diferenciación? Lo asignamos al marketing, a la estética y a 

una visión cultural que deja afuera de esta categoría de 

protección extrema a ðpor ejemplo - el venado de las 

pampas, considerado el ciervo más amenazado de América. 

Sin embargo, aún el bagaje cultural y político no ha 

comenzado su andamiaje para brindarle a este habitante de 

las pampas argentinas la mayor defensa jurídica que la 

ciencia establece que merece. 
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¿Porque el Huemul es  monumento natural de los argentinos 

y el Venado de las pampas no? Decisiones políticas 

(culturales) alejadas de la ciencia ya que esta los ubica en el 

mismo grado de grave amenaza  
 

 

 

Con las áreas protegidas tenemos la misma falta de criterio 

científico.  

 Esto también sucede con las categorías de protección que el 

estado le asigna a las áreas protegidas lo que implica 

diversos esfuerzos económicos y técnicos.  ¿Qué determina 

la categoría de parque Provincial al denominado Ernesto 

Tornquist, enclavado en l a zona central del Sistema de 

Ventania?  

 

 
 

El parque Tornquist por su biodiversidad y valor 

patrimonial merecería tener otra categoría de conservación 

mayor que la provincial.  

 

Conocido por los aborígenes como Casuhati , protege grupos 

plantas endémicas de  Ventania, exclusivas de estas sierras, 
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entre las cuales se puede mencionar a Plantago bismarckii 
conocido como llantén plateado o pinito plateado, que por lo 

general crece en los roquedales de pendiente suave.   Se 

trata de un arbusto leñoso que se desarr olla en forma de 

"bola" y es la especie considerada "emblema del Sistema de 

Ventania".  

 

Tambi®n hay gram²neas como el "pasto de las sierrasó 

(Festuca ventanicola ). Otras especies endémicas son el 

(Senecio ventanensis) y las margaritas de las cumbres 

(Grind elia ventanensis ), que se desarrollan a gran altura en 

las cumbres y solo florecen en verano. El lupino pampa 

(Lupinus aureonitens ), endémico de toda la región 

Pampeana, se desarrolla también en el parque, pero su 

conservación se encuentra amenazada. Las " rosaditas" 

(Olsynium junceum subsp. lainezii ), de flores muy bonitas 

en primavera, solo crecen en el sistema de Ventania y el 

sistema de Tandilia, entre pastizales de las sierras. Otra 

especie endémica es la malva de las sierras ( Pavonia 
cymbalaria ) que sólo crece en ambientes rocosos. La poa de 

las sierras ( Poa iridifolia ), otra de las especies exclusivas.  

El parque es el hábitat de las endémicas iguanas de cobre 

(Prystidactylus casuhatiensis ), que por lo general suelen ser 

avistadas en primavera y verano  y cuenta con al menos tres 

especies vegetales. El Parque provincial Ernesto Tornquist, 

como reserva, ha sido incluido entre las Áreas Valiosas de 

Pastizal (AVPs) identificadas para Argentina, Uruguay y 

sur de Brasil. Con estos endemismos y siendo una de l as 

pocas representaciones del pastizal argentino ¿no merecería 

una categoría mayor de protección como la de Parque 

Nacional? Si dejáramos que la ciencia nos dictara este 

concepto seria lo correcto, pero la política y la cultura 

establece que siga siendo muy baja su categoría de 

protección y por lo tanto también los recursos económicos 

que el estado le brinda para garantizarlo.  
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Las Misiones Jesuiticas son un buen ejemplo de un bien 

cultural inserto en un paisaje natural, se requieren los dos 

conceptos para conservarlas con eficacia.  

 

 

Algunos sitios de valor universal  

Cuando no todos, pero en algunos es más evidente) 

requieren una mirada integradora e interdisciplinaria para 

su efectiva conservación.  Dos casos paradigmáticos lo 

establecen las Misiones Jes uíticas y la cueva de las Manos 

en el cañadón del Rio Pinturas (Santa Cruz). ¿Cómo 

representar claramente la dificultad y los modos de vida de 

la selva, escenario donde se produce el sincretismo cultural 

esencial, del que las ruinas jesuíticas guaraníes so n sólo 

una parte del testimonio material encarnado por los 

Jesuitas? Donde el territorio, los recursos naturales 

condicionaron absolutamente la forma de vida de las 

Misiones. ¿Se puede comunicar la historia obviándolo o no 

considerando este factor en su ju sta dimensión?  
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Algo similar sucede con el Cañadón del Rio Pinturas y la cueva 

de las Manos. Las pinturas rupestres son una consecuencia, un 

rasgo de la forma de vida de esas comunidades de la estepa 

patagónica que hace unos 11.000 años eran los dueños a bsolutos 

del territorio.  Abstraerse sólo a las pinturas sin considerar los 

materiales con que se hicieronéel entorno y los motivos 

(esencialmente naturales) no tendría sentido en cuanto a lo que 

se espera transmitir o representar como una historia en la 

actualidad. Queda manifestada la necesidad de presentar un 

patrimonio integral.  

Las instituciones oficiales dedicadas a la conservación también 

están sectorizadas por tipo de patrimonio (cultural, por un lado, 

natural por otro) perdiéndose importantes opor tunidades de 

poder conseguir una mirada integradora y política completa, ya 

que, desde el punto de vista de la gestión, la comunicación y la 

acción pública los bienes tienen una naturaleza integral. No es 

casual tampoco la denominación de nuestros máximos 

organismos de conservación patrimonial:  
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El símbolo cultural (una flecha) que identifica fuertemente a la 

Administración de Parques Nacionales. Sin embargo, hay poca 

importancia de los aspectos culturales en el máximo organismo 

de conservación del nuestro país.  

Por un lado, la Comisión Nacional de Sitios y Lugares Históricos 

(una comisión es un conjunto de personas elegidas para realizar 

una determinada labor en representación de un colectivo.) vale 

aclarar que hasta hace no mucho tiempo la labor de  la Comisión 

era ad-honoren, con la importancia que eso puede brindar a un 

cargo público (todavía algunos miembros lo siguen siendo de 

hecho) Desde el lado natural, la Administración de Parques 

Nacionales, es eso: un sistema Administrativo. Con mucho 

prest igio y antigüedad pero que deja afuera al ciudadano común, 

ya que administra los bienes a favor de otros.  Tal vez haya sido 

otro el pensamiento de Francisco P. Moreno, nos da la idea de 

que sí.  La APN data de 1934, cuando fue creada por ley federal 

Nº 12 103/34 con el nombre de Dirección de Parques Nacionales. 

Juntamente con ella se creó el segundo parque nacional del país, 

el Parque Nacional Iguazú. El primero, el parque nacional del 

Sud, llamado luego Nahuel Huapi, había precedido a la APN por 

12 años; había sido creado en el terreno anexo a las 7500 

hectáreas donadas a la Nación en 1903 por Francisco Pascasio 

Moreno, junto al lago Nahuel Huapi en la provincia de Río Negro.  

La gestión del patrimonio es un proceso dinámico y no puede 

escapar a las necesidades de brindar un servicio a la sociedad.  

Así lo entendió, justamente, el Servicio de Parques Nacionales 
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(National Park Service o NPS sus siglas en inglés) es la agencia 

federal estadounidense encargada de la gestión de los Parques 

nacionales, Monumentos  Nacionales y otros lugares protegidos. 

Se creó el 25 de agosto de 1916 a través de una Ley Orgánica del 

Congreso, con el fin de "éPromocionar y regular el uso de los 

parques nacionales, cuyo propósito es conservar el escenario y los 

objetos naturales e hi stóricos, así como la vida salvaje que 

contienen y proveer el disfrute de los mismos de tal manera que 

se mantengan en su estado para el disfrute de las generaciones 

futuras). Pertenece al Departamento de Interior del Gobierno de 

los Estados Unidos. No tod as las áreas protegidas son 

competencia del National Park Service, por ejemplo, la Isla Ellis, 

considerada monumento nacional, pertenece al órgano gestor del 

Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad. En todos los 

estados hay una oficina de represent ación del Servicio.  

 

 

Las organizaciones no gubernamentales replican el sistema de 

los estados y abordan sus esfuerzos de conservación separada y 

temáticamente  

 
Logos de instituciones no gubernamentales de alcance universal, 

el World Monument desde lo cul tural y el Fondo Mundial de la 

Naturaleza en lo Natural.  

Así, el World Monuments Fund (WMF) es una organización 

privada, internacional, sin fines de lucro, dedicada a la 

preservación de sitios de arquitectura histórica y 

patrimonio cultural de todo el mun do a través de trabajo de 

campo, promoción, concesión de subvenciones, educación y 

formación. Fundada en 1965, la WMF tiene su sede en 


