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OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINO URUGUAYA DE 
ECONOMÍA ECOLÓGICA 

 

En su Estatuto Social, la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica 
especifica que sus objetivos serán: 

 
 

Instalar, fortalecer y defender los principios básicos de la Economía Ecológica, llevando a cabo 
acciones académicas y de investigación, planificación, gestión y promoción en ámbitos públicos y 

privados, vinculados a la relación entre los sistemas ecológicos, sociales y económicos, para 
mejorar el bienestar de las personas y sectores sociales, especialmente los más vulnerables, 

incluidas las generaciones futuras, así como conservar y enriquecer el patrimonio natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

La economía ecológica es una transdisciplina emergente que se ocupa de estudiar y manejar la 
sustentabilidad de la dinámicas económicas humanas. La economía ecológica ha desarrollado una 
epistémica propia que permite interpretar los procesos económicos y su relación con la naturaleza de la 
cual depende. Su característica transdisciplinar (uso de elementos y herramientas de la economía, la 
ecología, la biología, la física, la sociología, etc.) le permite desarrollar conceptos e instrumentos para 
gestionar un desarrollo sustentable. El desarrollo de este conocimiento ha avanzado como para mostrar 
diferentes alternativas conceptuales y metodológicas que permiten la integración de conocimientos 
ecológicos, económicos y sociales en la mejora de las diferentes instancias de planificación. 
 
En ese sentido es que se creó en el año 2001, para Argentina y Uruguay, la Asociación Argentino 
Uruguaya de Economía Ecológica, llevando a cabo acciones académicas y de investigación, 
planificación, gestión y promoción en ámbitos públicos y privados, vinculados a la relación entre los 
sistemas ecológicos, sociales y económicos, para mejorar el bienestar de las personas y sectores 
sociales, especialmente los más vulnerables, incluidas las generaciones futuras, así como conservar y 
enriquecer el patrimonio natural. 
 
ASAUEE está integrada a la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE), la que  incluye 
actualmente alrededor de 1400 miembros en todo el mundo.  
 
En noviembre de 2001 se realizaron en la ciudad de Buenos Aires las Primeras Jornadas de ASAUEE, 
reuniendo a investigadores y profesionales, que debatieron en torno a: la equidad entre los individuos, las 
naciones y las generaciones futuras; los "límites” físicos para el desarrollo y su identificación; modelos e 
indicadores; valuación y métodos; instrumentos de política ambiental y desarrollo. Las Segundas 
Jornadas se realizaron en la Universidad Nacional de Lujan en el año 2004, con singular éxito  
(http://www.gepama.com.ar/asauee). 
 
Desde el 2003, ASAUEE fue parte importante en la formación de la Red Iberoamericana de Economía 
Ecológica (RIEE) que nuclea a las sociedades de la región referida. 
 
En estas Terceras Jornadas se ha convocado a investigadores de Argentina, Uruguay e Iberoamérica a 
presentar trabajos de investigación sobre las complejas relaciones entre la Economía, la Ecología, la 
Sociedad; y los conflictos ecológicos distributivos que se presentan y ameritan una resolución desde un 
enfoque e instrumentos científicos desde la Economía Ecológica bajo una visión integradora. 
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Mensaje del Presidente, 

 
Llegan nuevos tiempos... 

Estimados participantes, 
 

Les doy la bienvenida a las Terceras Jornadas de la Asociación Argentino Uruguaya de 
Economía Ecológica en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

 
Nos ha convocado un tema relevante como el de los conflictos ecológicos distributivos, 

que no es más que la importante discrepancia en los usos y abusos de los hombres sobre la 
propia naturaleza y sobre otros hombres. 
 

Durante estas dos intensísimas Jornadas, podrán asistir a la presentación de Posters, 
Sesiones y Exposiciones Plenarias que abordarán los temas locales, regionales y globales con 
enfoques más que interesantes. Contaremos con conferencistas de renombre internacional, 
experto cada uno en su temática como Luciana Togeiro, Daniel Panario, Walter Pengue y Ernesto 
Viglizzo, haciendonos también el honor de brindarnos su sabiduría el actual presidente de la 
Sociedad Internacional de Economía Ecológica, Joan Martinez Alier. Asimismo, en esta 
oportunidad, contamos con la presentación de casi 130 documentos a exponer, provenientes de 
prácticamente todas las Universidades de Argentina y representaciones del Uruguay, Brasil, Chile 
y España. 
 

La Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica ha crecido mucho desde su 
fundación en 2001. Hemos hecho enormes esfuerzos por sostener este proceso, que hoy ya se 
muestra como un producto con resultados mucho más sólidos. Es mi obligación destacar que 
durante todos estos años el Dr. Walter A. Pengue ha desarrollado una tarea crucial, en su doble 
papel de miembro de una Sociedad que ha hecho crecer hasta lo que es hoy, y consustanciado 
exponente de la Economía Ecológica, como disciplina científica y transdisciplinaria; una compleja 
formación difícil de construir.  Le agradezco nuevamente por el papel llevado adelante para estas 
Terceras Jornadas como Presidente de su Comite Cientifico y seguramente en los procesos por 
venir que llevarán a la disciplina a ocupar el papel que le corresponde en el escenario cientifico y 
social. 
 

Agradezco asimismo a todos los miembros de los Comités Cientifico, Ejecutivo y Local 
por su permanente apoyo para el desempeño adecuado del evento y especialmente a la 
coordinadora del mismo, la Ing. Marcela Colombo. 
 

En esta oportunidad, queremos resaltar que nos acompañaron con su auspicio, distintos 
organismos públicos y privados, vinculados directa o indirectamente con nuestra disciplina, 
tanto de Argentina como del exterior, a quienes agradecemos toda su colaboración. 
 

Finalmente, una reflexión. ASAUEE y la Economía Ecológica están creciendo en un 
escenario regional complejo. Un escenario que nos demandará mentes abiertas, caminos claros, 
seriedad, objetividad y especialmente la instrumentación y construcción de nuevas metodologías 
y herramientas para resolver los serios conflictos entre la sociedad, la naturaleza, el entorno 
global o la propia supervivencia en el marco de nuestro único espacio vital.  
 

Esto amerita que crezcamos juntos pero impulsemos especialmente a las nuevas 
generaciones de jóvenes investigadores en los serios caminos de la rigurosidad cientifica, pero a 
su vez éstos, con contenido y respuesta social. La sociedad entera espera ansiosamente por 
estas respuestas. 
 

Vuelvo a agradecer entonces todo lo hecho, pero el esfuerzo por venir y por hacer es aún 
mucho más grande y para ello y para el fortalecimiento y crecimiento de nuestra Sociedad es 
necesaria tambien la participación constante y pemanente de todos ustedes.  
 

Llegan nuevos tiempos a nuestra región. Auguro que todos estemos a la altura de estas 
nuevas circunstancias... 

 
Dr. Jorge H. Morello 

Presidente 
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PROGRAMA 
 

TERCERAS JORNADAS ASAUEE 
1 Y 2 DE JUNIO DE 2007 

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 

Viernes 1 de Junio 
 
Mañana 
 
Inscripciones: 8 horas en adelante. 
 
Acto Inaugural: 8.45 hs.  
 
9.00 a 9.10: Palabras del Sr. Decano de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad 
Tecnológica Nacional Ing. Néstor Mario Avila. 

 
9.10 a 9.20: Palabras del Sr. Rector de la Universidad Nacional de Tucumán Prof. Cr. Juan 

Alberto Cerisola. 

 
9.20 a 9.35: Palabras de la Sra. Coordinadora General de las Terceras Jornadas de 
Economía Ecológica, M. Cs. Ing. Agr. Marcela Colombo. 
 
9.35 a 9.45: Palabras del Sr. Presidente del Comité Científico de las Terceras Jornadas de 
Economía Ecológica Dr. Walter Pengue. 
 
9.45 a 10.20:  
 
 
 
 

Servicios ecológicos y generación de indicadores de sustentabilidad para la gestión del 
ambiente rural.  
A cargo del Dr. Ernesto Viglizzo, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. 
 
10.20 a 10.30: Intervalo café 
 
10.30 a 12.30: Sesiones Paralelas 
 

 
 
 
 
 
43- Indicadores sociales de las unidades productivas para el desarrollo rural. 
Loewy Tomás, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
 
51- Tres enfoques económicos de los problemas ambientales. 
Tsakoumagkos, Pedro, Universidad Nacional de Lujan. 
 
 

Conferencia Plenaria 
 

Problemáticas Ambientales y Cuestiones Rurales I                                 Aula  1 
 
Coordinador: Loewy, Tomas, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
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1- Dilema entre la cuestión ecológica y agraria en el Brasil. Una revisión critica. 
Do Nacimiento, Humberto Miranda., UNICAMP, Brasil 
 
109- ¿Es posible depurar la cuenca del Río Salí en el período de zafra azucarera?. “El 
balance diario de oxígeno en este sistema hídrico resulta  preocupante” 
Luján, Juan Carlos, Graieb O., Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Tucumán. Argentina. 
 
106- La distribución del arsénico en los materiales loesicos en la llanura oriental tucumana, 
Factores de movilidad.  
Graieb, Oscar J, García, Jorge W, Falcón, Carlos M. y Sayago, José M. CEDIA, Universidad 
Tecnológica Nacional. 
 
120- La problemática del desarrollo sustentable y su relación con la valorización 
económico-ambiental. Aplicación al caso del monocultivo de soja en el Sur de la Provincia 
de Santa Fe. 
Grinberg,  Ezequiel.  
 
 
 
 
 
 
79- Desarrollo sostenible en ciudades de mediana y pequeña densidad. Influencia de los 
códigos de planeamiento urbano y edilicio.  
Gonzalo,  Guillermo E., Nota, Viviana M., Ríos, E. y Marquez Vega, G. Universidad Nacional 
de Tucumán. 
 
107- Adecuación bioambiental del hábitat doméstico popular rural de Tucumán: Análisis y 
propuestas. 
Giuliano Raimondi, Gabriela M. del C. y Garzón, Beatriz. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo- Secretaría de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. 
 
29- Modelos para la gestión del uso urbano del recurso agua: Los procesos y los usuarios. 
Mangussi, Josefina., Universidad Tecnológica Nacional. 
 
67- Desarrollo humano a escala  local en el periurbano neuquino: una experiencia en 
marcha tendiente a la sustentabilidad.  
Ferrari, Luis, Universidad Nacional del Comahue. 
 
56- Valoración Económica de las externalidades por parasitosis que produce la tenencia no 
responsable de animales domésticos en el Municipio Capital de la Provincia de Salta 
Castillo, Mariana y Sauad, Juan José, Universidad Nacional de Salta. 
 
57- Análisis socio-económico del ruido en el microcentro de la ciudad de Salta Capital. 
Propuestas de Valoración.   
Molina, Mónica  Elizabet  y Sauad, Juan José, Universidad Nacional de Salta. 
 
 
 
 

Cuestiones urbanas y desarrollo sostenible.                                                Aula  2 
 
Coordinador: Ferrari, Luis, Universidad Nacional del Comahue. 
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77- El circuito de recuperación de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Buenos 
Aires: actores, volúmenes y perspectivas.  
Pardo, Rubén, Cariboni,  Félix, Risso, Antonella y Pugliese, Mariela. Dirección General de 
políticas de Reciclado Urbano. Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
 
60- Valoración Económica y Financiera de la Gestión integral de RSU en el Valle de 
Siancas. Municipio de El Bordo, Provincia de Salta.   
Geipel, María Verónica y Sauad, Juan José, Universidad Nacional de Salta 
 
 
12.30 a 14.00 horas: Intervalo para almuerzo. 
 
Tarde 
 
14.00 a 16.00 horas: Sesiones Paralelas 
 
 
 
 
 
 
6- Sistema de indicadores ambientales para municipios bonaerenses 
Guerrero, Elsa M., Jacinto, G., Banda Noriega, R. y Ruiz de Galarreta, A., FCH. Universidad 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
 
102- Metodologías de Análisis de Estudios de Impacto Ambiental 
Fernández, Roberto, Manzur, M. Eugenia, Pacheco Silvia y Dantur, Ana. Consejo Provincial 
de Economía y Ambiente de Tucumán. Universidad nacional de Tucumán. 
 
7- Indicador espacial del metabolismo urbano. Huella Ecológica de Tandil. 
Guerrero Elsa Marcela y Guiñirgo, Fernando., FCH. Universidad del Centro de la provincia de 
Buenos Aires. 
 
20- Implantación del pago por Servicios Ecosistémicos en el Territorio Portal de la 
Amazonia: un análisis económico-ecológico  
Andrade, João Paulo Soares y Kaechele, Karin Teixeira. Instituto Centro de Vida, ECOECO, 
Brasil. 
 
94- La presencia de arsénico como factor de riesgo geoambiental en la provincia de 
Tucumán. 
Graieb, Oscar J. y Rubén I.  Fernandez, Universidad Tecnológica Nacional, CONICET. 
 
9- Análisis multicriterio para la conservación de suelos: Aplicación a una cuenca 
representativa del centro Argentino  
De Prada, Jorge Dante, Lee, Tsoung-Chao, Angeli, Ariel Ricardo y Cisneros, José Manuel., 
Cantero G., Alberto.Universidad Nacional de Río Cuarto. 
 
82- Evaluación y Monitoreo de la calidad ecológica del ecotono ripario de cursos de agua. 
Sirombra, Martín Gonzalo, Grimolizzi, Otón Matías y Frenzel,  Ana María., Universidad 
Nacional de Tucumán 
 

Indicadores de sustentabilidad ambiental.                                        Aula  1 
 
Coordinadora: Guerrero, Marcela, Universidad del Centro de la Prov. Bs.As. 
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40- Políticas públicas y planificación ambiental. La ordenación del territorio como política 
y técnica de coordinación de diferentes perspectivas. 
Da Costa Pereira Nélida, Tancredi Elda, Tuis Claudio, Luchetti María C, Poggi Cecilia, 
Vázquez Liliana y Zanca Rosana., Universidad Nacional de Lujan 
 
41- Migración rural-urbana y sustentabilidad ecológica en América Latina. 
Grau, H. Ricardo, Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas, Universidad 
Nacional de Tucumán y  CONICET.   
 
48- Políticas públicas y planificación ambiental: Problemas de articulación institucional 
entre Organizaciones no gubernamentales ambientales y el sector  público, el caso del 
Partido de Luján. 
Luchetti, María Cristina, Universidad Nacional de Luján. 
 
68- Políticas ambientales y asignaciones presupuestarias: ¿desencuentro?.   
Erbiti Haydee y Lanzini, Erica Eva, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
65-Integración de Economía y Ambiente: aplicación al procedimiento administrativo de 
Evaluación de Impacto Ambiental en la Provincia de Tucumán.  
Sayago, Florencia, Fuentes, Maria Belén y Rodríguez Cruzao, Maria Florencia., Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente de Tucumán. 
 
69-Viabilización de Estrategias Sustentables: Valoración Económica y Reconocimiento 
Social de los Recursos Naturales en el Noreste Argentino  
Keller, Patricia Ingrid, Universidad Nacional de Misiones. 
 
58- Aplicación del método de valoración contingente como herramienta de evaluación y 
manejo de la pesquería recreativa y deportiva del Embalse Cabra Corral, Salta, Argentina. 
Barrientos Ginés, José Darío, Sauad, Juan José y Baigun, Claudio, Universidad Nacional de 
Salta. 
 
91- La problemática de la gestión administrativa de base territorial y su incidencia en un 
área de valor ecológico. El caso de la Sierra de San Javier y su entorno inmediato. 
Cuozzo, Rosa Lina, Bomba, Héctor Alberto, Gómez López, Claudia y Sosa Paz, María Elvira, 
Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 
16.00 a 16.30 horas: Intervalo café 
 

 

 

 

 

Políticas públicas y planificación ambiental.                                            Aula  2  
 
Coordinadora: Mainardi Grellet, Lidia Victoria, Universidad Nacional de Tucumán. 
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16.30 a 18.30 horas: Sesiones Paralelas 
 
 
 
 
 
 
16- Sobre el metabolismo y sustentabilidad de los ecosistemas marinos: Una dimensión 
bioeconomica.  
Villasante, Carlos Sebastián., Universidad de Santiago de Compostela, España. 
 
42- Mirada ecocomercial de los cultivos andinos  de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy-
Argentina).   
Bergesio, Liliana, Golovanevsky, Laura y Monterroso, Roberto, Universidad Nacional de 
Jujuy. 
 
108- Valoración contingente y su aplicación en el uso medicinal de la flora autóctona. 
Díaz, Romina Gabriela y Sarmiento, Miguel Ángel, Facultad de Ciencias Forestales. 
Universidad Nacional de Santiago del Estero. Argentina. 
 
10- El inventario ornitológico como herramienta para la conservación de la biodiversidad. 
Brandán, Zulma y Antelo, Claudia., Fundación Miguel Lillo, Tucumán. 
 
11- Pagamiento por Servicio Ecosistémico, a través del recebimiento por la deforestación 
evitada para la Amazonia.  
Kaechele, Karin Teixeira y Andrade, João Paulo Soares, Universidade de São Paulo/USP.  
ECOECO Brasil. 
 
25- Estrategias metodológicas para la explotación sustentable de plantas aromáticas y 
medicinales: Su aplicación a la conservación de  la peperina (Minthostachys mollis) en 
Córdoba.  
Bonino,  Emma, Bustos, Javier y Alperin, Sara, Centro de Zoología Aplicada. Facultad de 
Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Córdoba. 
 
 
 
 
 
 
21- Diagnóstico Socio - Productivo - Ambiental  de las Microcuencas de Algarrobito, Aujón 
y Baules, Dpto. San Martín,  Pcia. de Salta, Argentina. 
Franqui, Fernando R. y Arce, Angel Samuel, Universidad Nacional de Salta. 
 
111- Aspectos preliminares sobre la valoración económica ambiental del embalse Celestino 
Gelsi (El Cadillal) y su entorno. Tucumán- Argentina. 
Villagra de Gamundi Alcira, Aquino A. L., Sirombra M., Juárez J., López Ana P., Quiroga P., 
González L. y Vernieri G.. Cátedra Ecología General, Facultad de Ciencias. Naturales e Instituto 
Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. 
 
35- El costo económico y ambiental del agua para riego: el caso de la provincia de Córdoba. 
Asís,  Inés del Valle y Facchin,  Mariano Flavio, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
Nacional de Córdoba. 

Uso y valoración de recursos naturales.                                                      Aula  1 
 
Coordinadora: Bonino, Emma, Universidad Nacional de Córdoba. 
 

Análisis económico de la calidad ambiental.                                           Aula  2 
 
Coordinador: Anido, Carlos, Universidad de la República. 
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24- La Zonificación Ecológica Económica - ZEE, como instrumento de planificación 
ambiental en la Amazonia brasileña. 
Pasquis, Richard., Universidad de Brasilia 
 
110- Valoración económica de la actividad cinegética en el Noroeste de Argentina. 
Mosa, Sergio Gustavo. Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo, Universidad Nacional 
de Salta. Argentina. 
 
2- Medio Ambiente y Plomo. 
Martínez Riera, Nora, Feldman, Gabriela y Norma Soria, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 
18.30 a 19.10 horas: 
 
 
 
 
 
Metabolismo Social y Conflictos Ecológicos Distributivos en América Latina.  

 
A cargo del Dr. Joan Martínez Alier, Presidente de la Sociedad Internacional de Economía 
Ecológica. Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
 
19.30 a 21 horas:  
Asamblea de Asociados 
Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica, ASAUEE. 
 

--------------------------------------------------- 
 
 

Sábado 2 de Junio 
 
 
Mañana 
 
8.00 hs en adelante: Inscripciones. 
 
9.00 a 9.40:  
 
 
 
 
 
Etanol: un bien ambiental? Evidencias y debate sobre las consecuencias de la expansión de 
la producción de etanol en el Brasil. 
A cargo de la Dra. Luciana Togeiro de Almeida, Universidad Estadual Paulista, Eco Eco Brasil 
y Board de Directores de ISEE. 
 
 
 

CONFERENCIA CENTRAL 
 

Conferencia Plenaria 
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9.40 a 10.20:  
 
 
 
 
(De)crecimiento económico, recursos naturales  y conflictos ecológicos distributivos. 
A cargo del Dr. Walter A. Pengue, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
 
 
10.20 a 10.30: Intervalo  café 
 
 
10.30 a 12.30:  
 
 
 
 
 
 
 
33- Cambios de uso de la tierra y adopción de tecnologías ganaderas en el Chaco Semiárido 
Salteño. Parte I: Departamento Anta. 
Camardelli, María Cristina, Caruso, Humberto Miranda, Santiago Volante, José y Alberto 
Bianchi, Universidad Nacional de Salta.  
 
44- Los productores caprinos del noreste de Mendoza ¿irracionalidad económica o 
racionalidad en competencia?. 
Torres, Laura M., CONICET, IADIZA. 
 
14- Agricultura sustentable como alternativa a la quimificación y a la modificación 
genética: Perspectivas en la producción rural de Rio Grande do Sul, Brasil. 
Soneman Fernandes de Oliveira, Islaine y Backx Martins, Clitia Helena, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ECO ECO. 
 
52- Adquisición y condiciones de utilización de plaguicidas en el área hortícola de Buenos 
Aires.  
Javier Souza Casadinho, Universidad Nacional de Buenos Aires y RAPAL. 
 
53- Agrotóxicos y horticultura: Percepción de riesgos y condicionantes frente a la 
problemática.  
Bocero, Silvia Liliana.  Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.  
 
54- Análisis de viviendas en un área rural de la provincia de Tucumán. 
Mas, Jorge Marcelo, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de 
Tucumán.  
 
28- Vinculación entre el contenido polínico de mieles y la flora de la provincia 
fitogeografica chaqueña.   
Pistone, Estela y Costa, M. Cristina, Universidad Nacional de Córdoba. 
 
 

Conferencia Plenaria 
 

Problemáticas Ambientales y Cuestiones Rurales II                    Aula  1 
 
Coordinadora: Luciana Togeiro, Eco Eco Brasil. 
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30- Acuífero Guarani: Un patrimonio regional. 
Chiesa, Virginia Maria y Rivas, Eduardo. 
 
46- Conflictos en torno del agua en tierras secas. Disputas territoriales en Mendoza, 
Argentina. 
Montaña, Elma, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA)-
CONICET. 
 
39- Los monocultivos de coníferas a gran escala. Análisis de sustentabilidad en el polo 
foresto-industrial más grande de Argentina: el Alto Paraná de la Provincia de Misiones. 
Cuando “forestar no es crecer”. 
Srur, Malena y Diego Chifarelli. Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales 
(Administración de Parques Nacionales), UTTERMI. 
 
76- Repensando el vínculo entre deforestación e inundaciones en la provincia de Tucumán. 
Gasparri Néstor Ignacio, Grau Héctor Ricardo, Hernández María Eugenia, Gutiérrez Angonese 
Jorgelina, Flores Ivaldi Emilio y Grau Alfredo, Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las 
Yungas (LIEY), Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán.  
 
96- Tala en reserva natural de la provincia de Tucumán. 
Valla, Sandra F. y Giannineto, Francisca E., Universidad Tecnológica Nacional. 
 
73- La cuestión de la tierra publica en Neuquén: Intervención estatal sobre áreas de riesgo. 
Ferrari, Luis, Universidad Nacional del Comahue. 
 
104- Conflictos de uso y recomendaciones de política para el caso de la Reserva de la 
Biosfera “Parque Atlántico Mar Chiquito”.  
Volpato, Guillermo Gustavo, Bertoni, Marcela y Bertolotti, Maria Isabel. Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 
 
122- Conservación de los ambientes costeros de Santa Cruz, Argentina. Observaciones 
sobre el impacto de la actividad petrolera. 
De Haro Cristián J., Fundación Cethus. Buenos Aires, Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
15- Valorización de residuos de industrias de fundición. 
Miguel, Roberto Esteban, Banda Noriega, Roxana y Sota, Jorge Daniel., F.C.H. Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
 
 
 

Apropiación de recursos naturales y conflictos.                                   Aula  2 
 
Coordinadores: Walter A. Pengue, ASAUEE y Joan Martinez Alier, ISEE. 
 

Problemáticas ambientales en el ámbito urbano-industrial.            Aula  3 
 
Coordinador: Graieb, Oscar Julio, Universidad Tecnológica Nacional 
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90- Proyecto Organización de Parques Industriales. Aplicando Producción más Limpia y 
Simbiosis Industrial.  
Carbajal,  Ariel Gustavo, Lombarda, Carlos y Rosemberg, Adrián., Centro Tecnológico para la 
Sustentabilidad, CTS-UTN, Universidad Tecnológica Nacional.  
 
100- Características de la contaminación atmosférica en Tucumán, Argentina. Causas y 
posibles soluciones. 
Graieb, Oscar Julio y Lujan, Juan C. Universidad Tecnológica Nacional. 
 
105- Contaminación atmosférica. 
Neme, Nadim, Moya, S., Murillo, D., Rivero R. y Mamaní, M., CEDIA, Universidad 
Tecnológica Nacional. 
 
12.30 a 14.00 horas: Intervalo para almuerzo. 
 
Tarde 
 
14.00 a 16.00 horas: Sesiones Paralelas 
 
 
 
 
 
 
 
 

26- Evaluación del impacto ambiental del turismo, en el sector Quetrupillan, Parque 
Nacional Villarrica. 
Mancilla Álvarez, Carolina Roxana, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. 
 
55- Medio Ambiente y Proyectos de desarrollo en la Implementación del Corredor 
Biológico - Baritú - Tariquia.  
Montenegro, Osvaldo David, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. 
 
45- Los recursos naturales y culturales en la construcción de los nuevos paisajes turísticos 
del centro y norte argentino. 
Pastor, Gabriela Claudia y Casares, Marta, CONICET, IADIZA, Universidad Nacional de 
Tucumán. 
 
95- Algunos interrogantes acerca del ecoturismo. 
Horacio Feinstein, Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica. 
 
66- Indicadores de sustentabilidad para un turismo sostenible en la Feria de Simoca, 
Tucumán, Argentina. 
Salvatierra de Desjardins,  Nelly y Sosa, Atilio, PUEDES, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 
 
 
 
 
 

Problemáticas ambientales en el turismo.                                         Aula 1 
 
Coordinador: Feinstein, Horacio. Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica. 
 

Problemáticas ambientales energéticas.                                        Aula  2 
 
Coordinadora: Cerioni, Liliana Lujan, Universidad Nacional del Sur. 
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31- Consideraciones acerca de la elaboración de indicadores de  sustentabilidad energética. 
Cerioni,  Liliana Luján y Morresi, Silvia Susana, Universidad Nacional del Sur. 
 
64- Fuentes nuevas y renovables en Argentina: ¿Cuál es su potencial aporte a la 
sustentabilidad ecológica?.  
Recalde, Marina Yesica, Universidad Nacional del Sur, CONICET. 
 
36- El costo de la energía convencional y no convencional en el departamento General San 
Martín, de la provincia de Córdoba. 
Asís,  Inés del Valle y Ricardo Castro, Universidad Nacional de Villa Maria, Córdoba. 
 
59- Estudio de la externalidad producida por efluentes de la actividad de generación de 
energía en el Departamento de General Güemes, Provincia de Salta. 
Iribarnegaray, Pablo y Sauad, Juan José. Universidad Nacional de Salta. 
 
99- Energía e Iluminación rural. 
Kirschbaum Carlos, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 
 
 
 
 
 
12- La explotación sistemática de los recursos naturales. La Pampa. Argentina.  
Labey, Maria del Carmen, Universidad Nacional de La Pampa.  
 
18- Deuda ambiental de la agricultura en la provincia de La Pampa.  
Iglesias, Daniel H., Zanotti, N., Iturrioz, G., D`adam H., Alvarez Costa E., Widenhofer K. y 
Vasallo J., Universidad Nacional de La Pampa. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
 
97- Del discurso único a la tercera vía. La deuda ecológica mineral con Latinoamérica. 
Castro, Roberto J., Kravetz, Haydee Martha y Pózzer, Graciela, Universidad de Flores, Buenos 
Aires. 
 
86- Bioinvasiones y modelos agrícolas intensivos: El caso del Sorgo de Alepo (Sorghum 
halepensis L.). 
Walter A. Pengue y Rosa Binimilis, Universidad de Buenos Aires y Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
16.00 a 16.30 horas: Intervalo café 
 
16.30 a 18.30 horas: Sesiones Paralelas 
 
 
 
 
 
 
112- El rol de la Universidad en el desarrollo de las ciencias ambientales en Argentina. 
Colombo, Marcela. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. 
Argentina. 

Deuda ecológica.                                                                                     Aula  3 
 
Coordinador: Iglesias, Daniel H., Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria. 
 

Economía ecológica y Universidad. Educación ambiental.                     Aula 1 
 
Coordinadora: Colombo, Marcela, Universidad Nacional de Tucumán. 
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4- La Facultad como espacio de formación del personal no docente: seguridad química y 
biológica. 
Soria, N., Feldman, G, Gandul, M. J. y Martínez Riera, N., Universidad Nacional de Tucumán. 
 
37- Economia Ecologica versus Economia Ambiental. ¿Hacia un enfoque común?.  
Asís, Inés del Valle. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
 
115- La interdisciplinariedad, la politica ambiental y nuestra enseñanza. 
Sejenovich, Héctor, Universidad Nacional de Luján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80- La degradación ambiental en las cuentas nacionales. Análisis de un método de 
valoración.  
Arnaudo, María Florencia, Universidad Nacional del Sur. 
 
88- Instrumentos e Indicadores de Gestión Ambiental en Uruguay.  
Mattos Rodríguez, Jorge y Anido, Carlos, Asociación Argentino Uruguaya de Economía 
Ecológica, Uruguay. 
 
89- Algunos Indicadores de Gestión en la Agenda Ambiental Montevideo 2002-2007. 
Anido, Carlos, IMFIA, Facultad de Ingeniería Universidad de la República, Uruguay. 
 
 
 
 
 
 
 
50- La cuestión ambiental en la Política Exterior Argentina. La vinculación entre 
inversiones y medio ambiente.   
Fernández Alonso, José, Universidad Nacional de Rosario, CONICET. 
 
114-La inconmensurabilidad de la naturaleza o la impunidad de las transnacionales. Un 
debate renovado y fraternal.  
Sejenovich, Héctor, Universidad Nacional de Luján. 
 
113- Comercio y Ambiente.  
Sejenovich, Héctor, Universidad Nacional de Luján. 
 
17- Territorio y sustentabilidad. Algunas reflexiones en torno a la dinámica del capitalismo 
y la “mercantilización” de los territorios.  
Shmite, Stella M. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. 
 
 

Cuestiones internacionales  y ambiente.                                                Aula 3 
 
Coordinadora: Shmite, Stella M., Universidad Nacional de La Pampa. 

Perspectivas ambientales sobre la                                                           Aula 2 
contabilidad nacional y los indicadores macroeconómicos. 
 
Coordinadora: Lanzilotta, Bibiana, Asociación Argentino Uruguaya de Economía 
Ecológica. 
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13- Los instrumentos de decisión en la política ambiental argentina. 
Bueno, María del Pilar, Universidad Nacional de Rosario. 
 
62- Implicancias del Protocolo de Kyoto en los países en desarrollo. 
Zilio, Mariana, Universidad Nacional del Sur, CONICET. 
 
84- Eventos de precipitación y vulnerabilidad de la población urbana asociados al cambio 
climático en La Plata.  
Asborno,  Marcelo Daniel, De Beláustegui, Horacio, Gómez Etcheverri, Pilar y Pardi,  Hugo 
Martín, Universidad Nacional de La Plata. 
 
116- Contribuciones del Planteamiento Ecosistémico para el Proceso de Construcción de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones. 
Rodrigues, Elaine Aparecida, Mattos I., Victor R. A., Villa R. y Andrade, D.A.P. de. Instituto 
Florestal de São Paulo, Brasil. São Paulo, SP - Brasil.  
 
 
18.30 a 19.10 horas: 
 
 
 
 
La política forestal industrial del Uruguay y sus efectos sobre los servicios ecosistémicos.  A 
cargo del Dr. Daniel Panario y  Ofelia Gutiérrez, Universidad de la Republica, Uruguay. 
 
19.30 horas 
 
Cierre: Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica 
 
 
 

POSTERS 
 
Viernes 1 de junio  
 
10.30 a 12.30 horas: 
 
 
SESION DE POSTER N° 1                                                                    AULA 3 
 
- Problemáticas ambientales en el ámbito urbano- industrial 

 

- Educación ambiental 

 
Coordinación: Verón, Alejandro y Cusa, Ana. Universidad Nacional de Tucumán. 
 

 
8- GEO (Global Environmental Outlook)  San Miguel de Tucumán.  
Caminos,  Rafael Fernando, Universidad Nacional de Tucumán. 

 

Conferencia Plenaria 
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85- Problemática ambiental urbana: el sistema de disposición de residuos en pequeñas 
localidades. Espacio para una intervención educativa.   
De Carli Ángela, Bonino Emma, Alperin Sara y Bertotti Julio. Programa de Educación 
Ambiental, Municipalidad de Freire. 
 
87- El seguro ambiental. 
Gloria Carrizo, Tucumán. 

 
123- Autopista por la Universidad Nacional de Luján. Qué no hacer si luchamos por el 
desarrollo sustentable.  
Cabrera, S, Domínguez, L, Mendez, M., Moreno., Valverde, A., Yuse, M. Sejenovich, H. 
Agrupación  AMBIENTAL, estudiantes de Lic. en Información Ambiental de la Universidad 
Nacional de Luján (UNLu).  
 
124- Consideraciones de economía ecológica respecto de la iluminación natural en los 
edificios. Un caso simplificado de análisis. 
Di Bernardo, Elio Ricardo. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Consejo de 
Investigaciones. Universidad Nacional de Rosario. 

 
92- Sistematización de la Experiencia del Curso de Capacitación de “Animadores 
Ambientales”, dirigido a docentes de nivel básico. Realizado en la Provincia de Tucumán 
en el período 2004-2006.  
Polito, Marina Roxana y García Ilvento,  María Isabel, Dirección de Medio Ambiente de la 
Provincia de Tucumán. 

 
47- Valoración de la biodiversidad: su divulgación a través de diversos medios 
comunicacionales.  
Tuis, Claudio, Luchetti, Maria Cristina, Bulla, Silvia, Giorgi, Adonis, Alvarado, Hernán, 
Fontana, Milva, Morales, Marcelo y Rolla, Liliana. ONG Grupo de los Sábados y Universidad 
Nacional del Lujan. 
 
32- Talleres comunitarios de educación ambiental como aporte a la solución de problemas 
de perdida de diversidad cultural y biodiversidad local: Caso Aguara Guazú, Mburucuya, 
Corrientes.  
Alegre, Silvia. Organización Visión Ambiental y Universidad Nacional de La Matanza. 

 
98- Escuela Rural. 
Ferrero, Liliana y Díaz, Nazareno, Universidad Nacional de Tucumán. 

 
117- Intervenciones comunitarias sustentables: estrategias metodológicas para el 
tratamiento del arsénico en el agua de consumo humano. 
Graieb Oscar Julio, Moreno P. G. e Iturre A. E. Centro de Investigación y Desarrollo en 
Ingeniería Ambiental - Facultad Regional Tucumán - Universidad Tecnológica Nacional. 

 
119- Huerta Orgánica Solidaria.  
Cabrera, S., Moreno. L., Valverde, A., Yuse, M., Domínguez, L., Mendez, M,  Sejenovich, H. 
Agrupación  AMBIENTAL, estudiantes de Lic. en Información Ambiental de la Universidad 
Nacional de Luján (UNLu).  
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101- Evaluación de la eficiencia de la iluminación en poblaciones rurales para la gestión 
sustentable.  
Manzano, Eduardo, Kirschbaum Carlos F., Sotar, Ramón y Alcaraz, Fabián., Universidad 
Nacional de Tucumán. 
 
78- Problemática ambiental en una población turística y rural.  El caso de San Pedro de 
Colalao.  
Gonzalo, Guillermo E., Martínez, Cecilia F., Quiñones, Graciela y Llabra, Cristina V., 
Universidad Nacional de Tucumán. 
 
121- Avances en sistemas de telemedición de bajo costo para reportar variables 
ambientales.  
Colombo, Juan Carlos, Avila, Néstor Mario y Graieb Oscar J. Facultad Regional Tucumán- 
Universidad Tecnológica Nacional (FRT- UTN) y CEDIA (FRT- UTN). 
 
 
14.00 a 16.00 horas:  

 
SESION DE POSTER N° 2                                                                  AULA 3 

 
- Problemáticas ambientales en el ámbito rural- agrario  

- Indicadores de sustentabilidad ambiental 

 
Coordinación: Verón, Alejandro y Cusa, Ana. Universidad Nacional de Tucumán 

 
23- Tecnología para el abordaje del HACRE en pobladores rurales dispersos 
Graieb Oscar Julio,  Graieb Valeria  C. y  Tintilay Soledad Cristina., Universidad Tecnológica 
Nacional.  
 
93- Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas contaminadas con arsénico en 
países en desarrollo. 
Ferrari, Ricardo R. y Graieb, Oscar J. Universidad Nacional de Tucumán y Universidad 
Tecnológica Nacional. 
 
49- Obtención de Compuestos Químicos por una Vía Sustentable: Pirólisis de Aserrín de 
Pino.  
López Rivilli,  Patricia V e Yranzo, Gloria I. Universidad Nacional de Córdoba. 
 
61- Sistema reproductivo de Leguminosas con potencial utilidad en el Valle de Lerma, 
Salta.  
Alemán, M. M., Etcheverry, A. V., Gómez, C. A y Figueroa T., Universidad Nacional de Salta. 
 
70- Efectos alelopaticos de Ammi majus L. 
Nasca de Zamora, Patricia y Ortega, Elizabeth Zita, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
75- Polinización en Leguminosas de utilidad potencial en el  Valle de Lerma, Salta. 
Etcheverry, A. V., Alemán, M. M.; Gómez, C. A. y Figueroa T., Universidad Nacional de Salta. 
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83- Identificación de elementos para estructurar un marco jurídico dirigido a las 
actividades con camélidos en la República Argentina.  
Vila Melo, Guillermo y Ríos, Alejandro D., Fundación Biodiversidad y Universidad Nacional 
de Tucumán. 
 
27- Las plantas a su lugar. Reforestación silvestre de plantas aromáticas nativas en el 
noroeste de Córdoba, Argentina. 
Bustos,  Javier, Bonino,  Emma., Alperín,  Sara,  Ojeda,  Marta y  Massuh, Yamile. Universidad 
Nacional de Córdoba. 
 
3- Propiedades químicas como indicadores de calidad edáfica en caña de azúcar con 
diferente manejo del rastrojo. 
Bustos, Maria Eugenia y Correa, M. Adelaida., Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
 
74- Monitoreo biológico y ambiental en una familia expuesta al arsénico en agua de 
consumo. 
Daives, Sara Cristina, Ponce de León, Susana de, Terán, Marta de, Sacur, Graciela, Correa, 
Nancy y Juárez, Guillermo, Universidad Nacional de Tucumán. 
 
63- Nitrógeno total según uso del suelo en un Argiudol típico del Centro Sur Bonaerense. 
Mandolesi María Ester, Ron María de las Mercedes y Forjan Horacio José, Universidad 
Nacional del Sur. 
 
34- La geodesia, un instrumento útil para el monitoreo y la evaluación del transporte de 
masa en el medio ambiente. 
Vacaflor, José Luis, Corral, Sandra Mónica, Golbach, José Rodolfo, López Fernetti, Nardo 
Jerónimo. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Universidad Nacional de Tucumán.  
 
38- Cambios en la Criósfera de la Sierra de Aconquija. Zonación del Permafrost y 
Geoindicadores Criosféricos.  
Ahumada,  Ana Lía, Páez, Silvia Verónica e Ibáñez Palacios, Gloria, Instituto de Geología de 
Cuaternario y Paleoclimas- Fundación Miguel Lillo- CONICET. 
 
103- Matriz DAFO para biocombustibles. 
Manzur, M. Eugenia, Dantur, Ana, Fernández, Roberto, y Pacheco Silvia. Consejo Provincial 
de Economía y Ambiente de Tucumán. Universidad Nacional de Tucumán. 
 
118- Química y determinación analítica del arsénico. 
Graieb Oscar Julio, Hernández, Ma. E. y Luján J. C. Centro de Investigación y Desarrollo en 
Ingeniería Ambiental - Facultad Regional Tucumán - Universidad Tecnológica Nacional. 
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CONFERENCIAS 
 

1) Metabolismo Social y Conflictos Ecológicos Distributivos en América Latina. 
Conceptos sobre el Ecologismo Popular. 

 
Joan Martínez Alier, Presidente de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
Hay quien piensa que el ecologismo es un lujo de los ricos, que hay que preocuparse por la naturaleza 
solamente cuando ya tienes de todo en casa. Pero existe un ecologismo popular. De hecho, hay en el 
ecologismo diversas corrientes. Hay gente que se llama ecologista radical, en Estados Unidos, y 
socialmente no es nada radical. Es una tendencia llamada “ecología profunda”, que se preocupa solo de 
la naturaleza. Por ejemplo, luchaban y luchan contra la construcción de represas en cañones hermosos 
que iban por tanto a ser inundados. Incluso alguno dijo que se dejaría morir allí. Me parece bien, me 
parece admirable. Luchaban solamente por la naturaleza, no por las personas. En Brasil hay en cambio 
el movimiento popular que se llama “atingidos por barragens”, es decir, los afectados por represas.  
En la India,  hay una lucha (ya casi perdida) contra una famosa represa en el rio Narmada, y allí la gente 
protesta en defensa del río pero también en defensa de la gente. Porque si completan esta represa,  40 
mil ó 50 mil personas se tienen que ir de allí. La líder se llama Medha Patkar, ella no piensa sólo en la 
naturaleza, piensa también en la gente pobre. Son grupos indígenas que necesitan su territorio para vivir, 
porque si se van de allí, se van a morir de hambre. Lo mismo ocurre con los desplazados por las minas 
de bauxita, de carbón, de mineral de hierro o de uranio en Jarkhand, Orissa u otros estados de la India. 
Supongamos que una compañía minera contamina el agua en una aldea de la India. Las familias no 
tienen otro remedio que abastecerse del agua de los arroyos o de los pozos. El salario rural es un euro al 
día, un litro de agua en envase de plástico cuesta 15 céntimos de euro. Si los pobres han de comprar 
agua, todo su salario se iría simplemente en agua para beber para ellos y sus familias. Asimismo, si no 
hay leña o estiércol seco como combustibles, al comprar butano (LPG), como preferirían, gastarían el 
salario semanal de una persona para adquirir un cilindro de 14 kgs. La contribución de la naturaleza a la 
subsistencia humana de los pobres no queda pues bien representada al decir que supone el 5% del PIB 
en un país como la India. El asunto no es crematístico sino de subsistencia. Sin agua, leña y estiércol, y 
pastos para el ganado, la gente empobrecida simplemente se muere. 
El Norte consume tanto, los ricos del mundo consumimos tanto, que las fronteras de extracción de las 
mercancías o materias primas están llegando a los últimos confines. Por ejemplo la frontera del petróleo 
ha llegado hasta Alaska y la Amazonía. En Ecuador, la frontera de la extracción del petróleo ha llegado 
hasta el Parque Nacional Yasuní, donde los indígenas protestan y los ecologistas piden que el mundo les 
ayude a pagar al gobierno el equivalente a lo que ganaría extrayendo el petróleo (neto de costos de 
extracción y de externalidades locales y globales), para así conservar la naturaleza y a esos pueblos 
originarios y para evitar que aumenten las emisiones de dióxido de carbono en el mundo al quemar ese 
petróleo extraído de un lugar tan impropio. En todos los lugares del mundo hay resistencias. Podemos 
llamarlas Ecologismo Popular o Ecologismo de los Pobres o Movimiento de Justicia Ambiental. Hay 
muchas experiencias de resistencia popular e indígena contra el avance de las actividades extractivas de 
las empresas multinacionales. Estas resistencias parecen ir contra el curso de la historia contemporánea, 
que es el constante triunfo del capitalismo, el crecimiento del metabolismo económico en términos de 
materiales, energía, agua que se introduce en el sistema para salir luego como residuos.  
Las comunidades se defienden. Muchas veces las mujeres están delante en esas luchas. Por ejemplo, 
vemos muchos casos alrededor del mundo de defensa de los manglares contra la industria camaronera 
de exportación. Lo mismo ocurre en la minería. Las comunidades se defienden apelando a los derechos 
territoriales indígenas bajo el convenio 169 de la OIT como en junio del 2005 en Sipakapa en Guatemala, 
o tal vez organicen consultas populares o referendums exitosos como en el Perú en Tambogrande o en 
Esquel en la Argentina contra la minería de oro. En otros países, como la India o Indonesia o Tailandia, 
las comunidades recurren a otras acciones y planteamientos legales en sus luchas contra la minería, 
contra las represas, contra la deforestación y las plantaciones de árboles para pasta de papel. Esas 
resistencias también se darán contra las plantaciones para biodiesel o para etanol de exportación que 
tanto harán aumentar la HANPP (o la AHPPN, la apropiación humana de la producción primaria neta). 
Hubo casos históricos de resistencia antes de que se usara la palabra ecologismo. Por ejemplo, en la 
minería de cobre en Ashio en Japón hace cien años con el líder Tanaka Shozo o en  Huelva contra la 
contaminación causada por la empresa Rio Tinto también en la minería de cobre que culminó en la 
matanza a cargo del ejército el 4 de febrero del 1888. Ese podría ser el Día del Ecologismo Popular, el 4 
de febrero. Concha Espina en El Metal de los Muertos da voz a un líder sindical que solicita “investigar 
los criminales acontecimientos del 88 y tratar de conseguir que se imponga una sanción penal a los 
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culpables y cómplices de aquella matanza; revisionar los perjuicios ocasionados por “los humos”, y exigir 
las indemnizaciones legales”. Crece la memoria de tales sucesos, que nunca se perdió. 
Hoy en día se dan conflictos  parecidos en las fronteras de extracción de cobre, pues la demanda de 
cobre continúa creciendo. También hay actualmente conflictos por la extracción de níquel en Nueva 
Caledonia, mientras que la isla de Nauru quedó destruida por la rapiña de los fosfatos. La economía 
mundial no se “desmaterializa”. Al contrario. Se saca siete veces más carbón en el mundo hoy que hace 
cien años, aunque en Europa haya bajado la extracción de carbón. A veces, se trata de insumos 
esenciales para la economía. A veces se trata de productos superfluos. Hay conflictos en la minería de 
de carbón y en la extracción y transporte de petróleo pero también hay conflictos en la minería de oro y 
por la defensa de los manglares contra la industria camaronera. Los consumidores de oro o de 
camarones importados no saben ni quieren saber de dónde viene lo que compran.    
 
Los Pasivos Ambientales 
Vemos en muchos lugares del mundo surgir reclamos contra empresas bajo la ATCA (Alien Tort Claims 
Act) de Estados Unidos, en general sin éxito. En la Argentina y Bolivia hay comunidades que resisten 
contra las empresas petroleras como la Repsol.o tantas otras. Un famoso caso judicial enfrenta a 
comunidades indígenas y colonos de la Amazonía norte del Ecuador a la compañía Texaco desde 1993. 
Hay otros conflictos por residuos producidos en los procesos de producción. Por ejemplo, los residuos 
nucleares que son un subproducto de la producción de electricidad. ¿Dónde colocarlos? De ahí la 
disputa sobre el depósito de Yucca Mountain en Nevada en Estados Unidos. Más cerca, en Cataluña, 
hay actualmente un conflicto latente en Flix en el Ebro y hasta la desembocadura por el mercurio y los 
PCB y DDT que Erquimia y sus antecesores arrojaron al río como si  fuera suyo. ¿Quién responde de 
esos pasivos ambientales? La contabilidad de las empresas no suele incluir esas deudas ecológicas. 
¿Cuánto debe Repsol-YPF por su pasivo ambiental y social en territorio mapuche de la Argentina? 
¿Cuánto debe Dow Chemical – Unión Carbide por los daños en Bhopal en 1984? ¿Cuánto debe la Dow 
Chemical, otra vez, por los casos de esterilidad de trabajadores de plantaciones bananeras en Honduras, 
Costa Rica, Ecuador? 
A medida que la economía crece, usa más materiales y más energía. En el caso español eso ha sido 
estudiado por Oscar Carpintero quien concluye que en los últimos cincuenta años aumenta el uso de 
materiales y energía más o menos al ritmo del crecimiento económico. La ciencia económica  
convencional no ve la economía en términos del metabolismo social. Ni la contabilidad empresarial ni la 
contabilidad macroeconómica restan los “pasivos ambientales” que les son invisibles. En cambio, la 
economía ecológica critica a la economía convencional porque ésta se olvida de la naturaleza en las 
cuentas económicas, sean de las empresas o del gobierno. La economía ecológica propone  considerar 
los aspectos biológicos, físicos, químicos, y también sociales. Es decir, si la economía creció 3 %, de 
acuerdo, pero que se explique cómo ha aumentado la contaminación, qué ha pasado con los ríos, con 
los bosques, con la salud de los niños, considerando todos los aspectos sociales y ecológicos. Hay 
protestas sociales debido a que la economía estropea la naturaleza. A veces los afectados son 
generaciones futuras que no pueden protestar porque aún no han nacido, o unas ballenas o tigres que 
tampoco van a protestar. Pero otras veces los desastres ecológicos afectan también a personas 
actuales, que protestan. Son luchas por la Justicia Ambiental. 
Hay lugares donde se plantan miles de hectáreas de pino para capturar dióxido de carbono europeo 
como en el proyecto FACE en los páramos del Ecuador, donde algunas comunidades empiezan a 
protestar, porque no pueden comer los pinos, no pueden sembrar ni poner ganado donde hay pinos que 
además agotan el agua que hay en los páramos, y si hay un incendio el contrato les obliga a replantar. 
Hay también conflictos de pesca, porque la pesca industrial acaba con toda la pesca artesanal. Hay 
conflictos sobre transportes, por ejemplo, por el gasoducto de Unocal de Birmania a Tailandia o el 
oleoducto de Exxon del Chad a Camerún, o por las hidrovías, o por casos como el del Prestige, o la 
protesta en Val de Susa cerca de Torino contra una vía férrea que estropea un hermoso valle. En 
Cataluña las protestas actuales por el Cuarto Cinturón o por la línea eléctrica MAT que viene desde 
Francia, nacen ambas del creciente volumen del transporte. Hay quien no entiende el carácter estructural 
de estas protestas. Creen que son protestas NIMBY (“no en mi patio”) cuando son manifestaciones 
locales del movimiento internacional por la justicia ambiental.  
Hay redes que surgen de estas protestas. Por ejemplo, la red Oilwatch que nació en 1995 de 
experiencias en Nigeria y en Ecuador. Nacen redes que piden ayuda a los grupos del norte, porque las 
compañías son del norte. Por ejemplo la red Mines, Minerals & People nacida en el 2004. Yo creo que de 
las protestas, de las resistencias es de donde nacerán las alternativas. Éstas no van a nacer de ningún 
partido político que determine la línea correcta. 
 
La Deuda Ecologica 
Mi libro El Ecologismo de los Pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración parte de la 
perspectiva del metabolismo social. Es decir, debemos ver la economía como un sistema abierto a la 
entrada cada vez mayor de energía y materiales y a la salida de los residuos como son el dióxido de 
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carbono y otras formas de contaminación. Aumenta la dimensión física de la economía. No nos estamos 
desmaterializando. En la  economía humana aumenta el consumo de biomasa, de combustibles fósiles, 
de minerales.  Producimos residuos como el dióxido de carbono o como los residuos nucleares. También 
ocupamos más espacio, destruyendo ecosistemas y arrinconando otras especies. Por tanto aumentan 
los conflictos ecológico-distributivos. Es decir, no solo estamos perjudicando a las generaciones futuras 
de humanos y eliminando otras especies que muchas veces ni tan siquiera conocemos, sino que hay 
también crecientes conflictos ambientales ya ahora mismo.  
Comprobamos que hay un desplazamiento de los costos ambientales del Norte al Sur. Estados Unidos 
importa más de la mitad del petróleo que gasta. Japón y Europa dependen físicamente aun más de las 
importaciones. Al hacer los cálculos de flujos de materiales, se observa que la América latina está 
exportando seis veces más toneladas que importa (minerales, petróleo, carbón, soja…), mientras la 
Unión Europea funciona al revés, importamos cuatro veces más toneladas que exportamos. Eso lleva a 
la idea de que existe un comercio ecológicamente desigual. La misma desigualdad observamos en las 
emisiones de dióxido de carbono, causa principal del cambio climático. Un ciudadano de Estados Unidos 
emite 15 veces más en promedio que uno de la India. Nos preguntamos: ¿quién tiene títulos sobre los 
sumideros de carbono que son los océanos, la nueva vegetación y los suelos? ¿quién es dueño de la 
atmósfera para depositar el dióxido de carbono que sobra? El protocolo de Kyoto es mejor que la política 
de Bush pero no soluciona ese enorme conflicto ecológico-distributivo. De ahí los reclamos de la Deuda 
Ecológica que el Norte tiene con el Sur, por el comercio ecológicamente desigual, por el cambio 
climático, también por la biopiratería y por la exportación de residuos tóxicos. Por ejemplo, 
continuamente llegan barcos para ser desguazados por obreros mal pagados que viven en un ambiente 
pobrísimo en la costa de Alang en Gujarat en la India, esos barcos tienen su carga de amianto, de 
metales pesados. En  pocos casos (como el porta-aviones Clemenceau) se frenó a tiempo ese proceso 
de exportación de residuos tóxicos que en principio está prohibido por el Convenio de Basilea.  
La Deuda Ecológica se puede expresar en dinero pero tiene también aspectos morales que no quedan 
recogidos en una valoración monetaria. 
 
Valores Inconmensurables 
En esos conflictos ambientales por extracción o transporte de materias primas, por contaminación local o 
regional, observamos el uso de diversos lenguajes. Puede ser que los poderes públicos y las empresas 
quieran imponer el lenguaje económico, prometiendo un análisis costo-beneficio con todas las 
externalidades traducidas a dinero, y además harán una evaluación de impacto ambiental, y que así se 
va a decidir si se construye una represa conflictiva o se abre una mina. Pero puede ocurrir que los 
afectados, aunque entiendan ese lenguaje económico y aunque piensen que es mejor recibir alguna 
compensación económica que ninguna, sin embargo acudan a otros lenguajes disponibles en sus 
culturas. Pueden declarar, como hicieron los U’Wa en Colombia frente a Occidental Petroleum y después 
frente a la Repsol, que la tierra y el subsuelo eran sagrados, que “la cultura propia no tiene precio”. En un 
conflicto ambiental se despliegan valores muy distintos, ecológicos, culturales, valores que se basan en 
el derecho a la subsistencia de las poblaciones, y también valores económicos en el sentido 
crematístico. Son valores que se expresan en distintas escalas, no son conmensurables.  
Así se junta la Economía Ecológica con la Ecología Política. La Economía Ecológica estudia el 
metabolismo social para explicar el conflicto entre economía y medio ambiente, y pone en duda que ese 
conflicto pueda solucionarse con jaculatorias al estilo del “desarrollo sostenible”, la “eco-eficiencia” o la 
“modernización ecológica”. La Ecología Política estudia los conflictos ambientales, y muestra que en 
esos conflictos, distintos actores que tienen distintos grados de poder, usan o pueden usar distintos 
lenguajes de valoración. Vemos en la práctica cómo existen valores inconmensurables, cómo el 
reduccionismo económico es meramente una forma de ejercicio del poder.  
El poder se expresa en dos niveles. El primero es la capacidad de imponer la decisión, quítate tu de aquí 
porque aquí va la represa o la mina o la autopista, El segundo es la capacidad de imponer el método de 
decisión, de decir qué lenguajes son válidos o no son válidos. Por ejemplo, si en el lugar en cuestión hay 
un arrozal de agricultores pobres como en Nandigram o Singur en Bengala Occidental o en Kalinganar 
enOrissa, (por dar casos célebres recientes de desplazamientos y matanzas), o si en el lugar hay un 
humedal protegido por Ramsar, o una ermita o cementerio, dan esos diversos factores argumentos 
tolerados y suficientemente fuertes para parar el proyecto? ¿O se introducirá todo en el turmix de un 
análisis costo-beneficio embellecido añadiendo si acaso una EIA para corregir los flecos? ¿Quién decide 
el procedimiento? ¿Cabe pedir una evaluación multi-criterial con posibilidad de vetos? 
Todo necio / confunde valor y precio. ¿Quién tiene el poder de imponer el método de resolución de los 
conflictos ambientales? ¿Valen las consultas populares, que apelan a la democracia local? ¿Vale el 
lenguaje de la sacralidad? ¿Valen los valores ecológicos solamente si se traducen a dinero, o valen por 
sí mismos, en sus propias unidades de biomasa y biodiversidad? ¿Vale argumentar en términos de la 
subsistencia, salud y bienestar humanos directamente, o hay que traducirlos a dinero? Son preguntas 
que nacen de la observación y participación en conflictos ambientales en diversos lugares del mundo. De 
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ahí la pregunta con que concluyo, ¿quién tiene el poder social y político para simplificar la complejidad 
imponiendo un determinado lenguaje de valoración? 
……………………………………………………………………………………………. 
(Texto basado en  una conferencia en la Consejería de Medio Ambiente de Asturias titulada El Ecologismo Popular,  
junio del 2006). 
 
 
 
 
 
2) Etanol: um bem ambiental? Evidências e debate sobre as conseqüências da expansão 

da produção de etanol no Brasil 
 
Luciana Togeiro de Almeida. Profa. Dra. no Departamento de Economia da Faculdade de Ciência e Letras da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Araraquara, São Paulo, Brasil. Ex-Presidente e atual Membro 
da Diretoria da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO). Membro da Diretoria da International 
Society for Ecological Economics (ISEE). 
 
A busca de fontes renováveis de energia com menor impacto ambiental - comparativamente aos 
combustíveis fósseis, exauríveis e em grande medida responsáveis pelas emissões de gases 
causadores do efeito estufa que estão na mira do Protocolo de Kyoto -, aliada às expectativas de 
liberalização do comércio agrícola, particularmente de “bens ambientais” na Rodada Doha da OMC, 
projetam uma crescente demanda de bioetanol no mercado internacional. 
O Brasil lidera a produção e a exportação mundiais de açúcar e é o segundo maior produtor de 
bioetanol. O país foi o pioneiro na produção de álcool combustível em larga escala, com alta 
produtividade, e dispõe de amplas extensões territoriais para o cultivo da cana-de-açúcar além do 
conhecimento tecnológico acumulado no setor sucro-alcooleiro. Com isto, o Brasil se projeta com grande 
potencial para se tornar um líder no mercado mundial de bioetanol. 
A produção de cana–de-açúcar do país ocupa hoje aproximadamente 5,5 milhões de hectares (em torno 
de 2,4% do solo agricultável brasileiro), com forte concentração na região Centro-Sul, que responde 
atualmente por cerca de 87% da produção brasileira. Da produção total de cana-de-açúcar, 52% 
destinam-se à produção de álcool (hidratado e anidro) e 48% à produção de açúcar. O Ministério de 
Agricultura no Brasil (2006) projeta uma expansão da área plantada com cana-de-açúcar de 3 milhões 
de hectares nos próximos 6-8 anos para que a oferta de cana-de-açúcar possa atender o crescimento 
estimado da demanda por açúcar e álcool combustível. 
Atualmente assiste-se a um debate acirrado no Brasil sobre as vantagens e desvantagens da expansão 
da produção de bioetanol no país. Estima-se que a expansão da monocultura da cana-de-açúcar para a 
produção de açúcar e bioetanol acarretem consideráveis pressões ambientais nos ecossistemas. Os 
impactos ambientais associados à produção de cana-de-açúcar incluem alto consumo de água, poluição 
por agrotóxicos, erosão e compactação do solo, mudanças nos usos da terra e expansão da fronteira de 
produção agrícola, acarretando perdas de habitats e paisagens, além da poluição do ar provocada pelas 
queimadas da palha da cana-de-açúcar que antecedem as colheitas não mecanizadas. Mortes de 
trabalhadores por exaustão têm sido registradas na colheita da cana-de-açúcar, reforçando também a 
preocupação com os aspectos sociais negativos associados à expansão da monocultura da cana-de-
açúcar. 
A legislação ambiental e trabalhista brasileira aborda vários desses problemas, porém a sua 
implementação e fiscalização são deficientes, o que suscita a preocupação especialmente de 
organizações não governamentais com as conseqüências sócio-ambientais da expansão da produção do 
setor sucro-alcooleiro no Brasil.  
Evidências e argumentos em contrário são apresentados pelos empresários do setor, pesquisadores da 
área de engenharia vinculados a projetos de pesquisa sobre o cultivo de cana-de-açúcar e a produção 
de bioetanol e setores governamentais voltados ao planejamento energético e à promoção dos 
agronegócios no Brasil. 
O interesse aqui é confrontar essas distintas visões sobre as conseqüências da expansão da produção 
de bioetanol no Brasil e analisar as respostas iniciais do governo brasileiro para enfrentar esse aparente 
paradoxo entre crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade. 
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3) (De)Crecimiento económico, recursos naturales y conflictos ecológicos distributivos. 
 
Dr. Walter A. Pengue. Director del Posgrado en Economía Ecológica, FADU, UBA. Coordinador del Grupo de 
Ecología del Paisaje y Medio Ambiente. Universidad de Buenos Aires, Argentina. www.gepama.com.ar/pengue 
 
América Latina ha sido una región foco de interés primario, desde su momento de inserción obligado en 
el sistema económico global. La primera globalización que llego al continente, fue la de exportación de 
riquezas como el oro y la plata, y porque no, seres humanos,  que sostuvieron reinos europeos y 
facilitaron una primera capitalización y enriquecimiento de las alicaídas dinastías que pudieron gracias a 
este descubrimiento, sostenerse y expandirse. 
La segunda mundialización, vinculada primeramente  a la revolución industrial, facilito un proceso de 
salida de materias primas por los puertos de ultramar que nuevamente revitalizo las economías 
especialmente europeas y comenzó a vaciar de riquezas y degradar otras tantas, de manera notable. 
Desde las últimas décadas del siglo pasado y los albores de este, enfrentamos una tercera 
globalización. Más sutil en general y sostenida por el intercambio desigual de recursos,  bienes, 
servicios, salarios y personas que en uno u otro punto, sufren formas de sobreexplotación en un lado de 
la balanza, que les ponen al nivel de la existencia.  
Un mundo con recursos escasos y una economía que solo los contabiliza cuando tienen valor 
crematístico (monetario), se hace de por si,  insostenible.  
Más aún, si los recursos involucrados, a pesar de su precio, son agotables o difícilmente renovables. La 
economía crece. La sociedad a nivel regional, no. Menos aun se desarrolla y muestra indicadores de 
inequidad irrepetibles en prácticamente ningún otro lugar del mundo, entre los más ricos y los más 
pobres.  
El desarrollo sostenible queda en las utopías de las sociedades, en un ecologismo de los pobres que 
mira con seriedad los rimbombantes títulos de las Secretarias y Ministerios de Estados de muchos de los 
países de la región que hablan de sostenibilidad mientras impulsan el crecimiento de las exportaciones 
de materias primas por sobreexplotación, haciendo uso y abuso de los recursos de base involucrados. 
Mientras las economías del llamado mundo más desarrollado continúan creciendo y aumenta el 
grado de alguna conciencia ambiental y derivado de ello una mayor protección del ambiente, las 
economías del mundo en desarrollo continúan incrementando sus exportaciones de materias 
primas con escaso valor agregado, manteniendo sus deudas odiosas y poniendo en riesgo sus 
propios espacios de vida.  
La brecha entre ambos es cada día más grande y lejos de acortarse,  se ensancha.  La expansión 
de este modelo de la  economía, lejos de ordenar este proceso, lo exacerba. 
América Latina tiene la cantidad de tierra cultivable más grande del mundo: 576 millones de 
hectáreas, el 30 % de la región. Durante los años noventa, las exportaciones de materias primas de la 
misma tanto en términos monetarios como en volumen crecieron de manera inusitada, haciendo que por 
ejemplo para los bienes agrícolas aumentaran a un promedio del 6,4 % anual.  Por otro lado, la misma 
región, cuenta con 225 millones de pobres: el 44 % de su población total. En el nuevo modelo global, la 
demanda por nuevas tierras y recursos,  impulsa un avance directamente sobre ricas áreas como las 
selvas y bosques haciendo que en una década se perdieran más de 47 millones de hectáreas. 
Pero no sólo se demandan tierras para la producción agrícola o la extracción de riquezas naturales. El 
crecimiento de ciudades en la región es fenomenal favoreciendo negocios inmobiliarios megamillonarios. 
Se sabe que el 60 % de la población vive dentro de los 100 Km. de la costa y los ecosistemas costeros y 
marinos siguen amenazados por la contaminación y degradación causado por la presión del crecimiento 
demográfico no planificado y la sobreexplotación. El boom inmobiliario y los altos costos de ciudades 
como Tokio, Londres o Nueva York impulsan negocios en ciudades de la Región sudamericana que hoy 
crecen también de manera notable. 
América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. El nivel de urbanización era del 
75.3 por ciento en el 2000 y se estima que llegará al 80,4 por ciento en el 2020. Argentina es uno de los 
representantes fieles de estos guarismos. La población pauperizada de las grandes ciudades da cuenta 
de esta inaccesibilidad nuevamente a una vivienda digna sobre una parcela de tierra. Campo, ciudad y 
ambiente están sin embargo, mucho más ligados de lo que se cree. Hemos dado cuenta de la 
importancia para los ciudadanos de la demanda de recursos pero más aún una mala gestión de los 
recursos en el campo o las presiones directas sobre el medio natural pueden desencadenar serios 
conflictos ambientales sobre las ciudades, al alterarse servicios ambientales vitales. El aire “no se ve”…, 
pero su falta se siente. 
La vulnerabilidad de las ciudades y pueblos y de los ecosistemas a fenómenos climáticos antes 
inexistentes u extremos da cuenta de cambios profundos que nos afectan de cerca con 
consecuencias no sólo económicas. Hubo inundaciones que rompieron récord y sequías así como 
hasta huracanes antes nunca vistos. Se ha pasado desde inundaciones hasta sequías extremas.  Lluvias 
más allá de los promedios en marzo y abril, cambios en la dinámica del uso del suelo y grandes errores 
de gestión urbana trajeron inundaciones a áreas de la provincia de Santa Fe (2003), que se repitieron 
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luego más al norte en las provincias de Salta (2006) y Tucumán (2007). Situaciones por encima del 
promedio histórico de precipitaciones, posibles vinculaciones con los primeros pasos de impactos 
relacionados al cambio del régimen de lluvias, aumentos de las mismas, la imprevisión y la desmesurada 
acción humana sobre el ambiente se sumaron nuevamente para impactar en Marzo de 2007 sobre 
extensos territorios de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.  
La previsión y el comienzo serio a manejar situaciones de catástrofes crecientes y que serán 
recurrentes,  forma parte de los resguardos de una economía que aun no se hace cargo de estos 
problemas y que sin embargo tiene responsabilidad en la generación de estas consecuencias. 
Hubo desde propagaciones de enfermedades infecciosas, problemas serios para la agricultura y la 
ganadería y la interrupción de la producción industrial en los sectores urbanos. Miles de viviendas 
dañadas. Por otro lado, sequías imprevistas en la vecina provincia de Santiago del Estero, retrasaron los 
planes de los sojeros en avanzar sobre áreas muy sensibles, pero el rédito económico puede más y a 
estos precios internacionales y “libertades” nacionales, volverán rápidamente. 
Ahora bien, la tierra y en general los servicios ambientales brindan innumerables prestaciones a 
las comunidades que contienen, que en general están tremendamente subvaluadas como 
venimos viendo. De ahí que se asigne a la tierra un valor rentístico exclusivamente y se libre a las 
fuerzas del mercado su utilización,  conllevando a situaciones como las que enfrentamos y que 
más aún enfrentaremos más recurrentemente.  
Los servicios ambientales son los enormes beneficios que obtiene el ser humano como resultado de las 
funciones de los ecosistemas.  Entre los principales servicios ambientales que aprovecha la humanidad y 
prácticamente no visualiza encontramos el mantenimiento de la composición gaseosa de la atmósfera; el 
control del clima; el control del ciclo hidrológico, que provee el agua dulce; la eliminación de desechos y 
reciclaje de nutrientes; la generación y preservación de suelos y el mantenimiento de su fertilidad; la 
eliminación de desechos y reciclaje de nutrientes; el control de organismos nocivos que atacan a los 
cultivos y transmiten enfermedades humanas; la polinización de cultivos; y el mantenimiento de un 
enorme acervo genético del cual la humanidad ya ha sacado elementos que forman la base de su 
desarrollo tales como cultivos, animales domésticos, medicinas y productos industriales. 
La calidad de los servicios ambientales depende en gran medida de las condiciones en las que se 
encuentren los sistemas naturales y el manejo que se haga de los mismos.  
Existe en los ecosistemas una diversidad de especies y funciones indispensable para que los 
ecosistemas soporten las perturbaciones a las que los someten los factores externos.  A tal punto que la 
función ecológica más importante y crítica es el mantenimiento y el mejoramiento de esta propiedad de 
los ecosistemas, que conocemos como resiliencia. La resiliencia es la propiedad de los ecosistemas 
para responder al estrés provocado por la depredación o la perturbación proveniente de fuentes externas 
como las actividades de transformación o actividades humanas. Una vez perdida esta capacidad, el 
sistema no vuelve, es imposible que lo haga, a su estado anterior. Por ejemplo, la biodiversidad, 
ecológicamente crucial, es el mecanismo vital que asegura la resiliencia esencial de los ecosistemas. La 
resiliencia es, en última instancia, la única garantía de la sustentabilidad ecológica de los 
ecosistemas. Como destacaba, Robert Constanza, Un ecosistema es saludable y “libre del 
síndrome del desastre”, si y solamente si, es globalmente estable y sustentable. Es decir: si es 
activo y mantiene su organización y su autonomía en el tiempo y además es resistente y capaz de 
absorber y usar creativamente todas las posibles perturbaciones externas (estrés) que puedan afectarlo.  
En este sentido es extremadamente relevante evaluar la relación entre la diversidad biológica, el 
funcionamiento de los ecosistemas y las variables macroeconómicas. 
Los servicios ambientales que ofrecen los países del Sur a través de la absorción de CO2 por ejemplo, 
producido en los países del Norte no son considerados, los efectos producidos por el cambio climático 
tampoco  y sin embargo, en los próximos años, las prestaciones de áreas que hoy día están siendo 
devastadas serán obligadamente revalorizadas. La deforestación y el aclareo del manto vegetal de la 
tierra afectan a los flujos de CO2 hacia la atmósfera. 
Sin embargo, se sabe poco con respecto al tamaño del almacén de carbono que representa la 
vegetación terrestre. Los cálculos realizados oscilan entre 328 y 830 gigatones. Sin embargo, se sabe, 
que las selvas y otras asociaciones tropicales representan más del 40 por ciento de este almacén.  
Hoy día sin embargo en nuestra región,  la pampeanización (Pengue, 2005) es un hecho incontrastable 
y la irrupción de este modelo insostenible en otras sensibles ecoregiones de Argentina y otros países de 
América del Sur tiene costos irreversibles para muchos de los ambientes transformados. Factores 
globales como el fácil acceso a la tierra en Sud América, por parte de extranjeros con monedas fuertes 
como el euro o el dólar, los pools de siembra que entran y salen del uso de la tierra cuando se les ocurre, 
la presión concentradora de las cadenas de comercialización, la transferencia de costos o externalidades 
no incluidas del Norte en el Sur, la libertad con que las empresas foráneas operan en el país, compran 
voluntades y deciden planes de manejo, la falta de una política agropecuaria nacional ni regional, el 
desprecio por el ambiente o su desconocimiento directo, la nula planificación u ordenamiento del 
territorio donde participen todos los sectores sociales, la escasa integración interprovincial y menos aún 
nacional, la desnaturalización del concepto de economía regional, la corrupción y el intercambio de 



 

Terceras Jornadas ASAUEE 2007 26 

favores, el dominio conceptual del modelo tecnológico del agronegocio, la devaluación del papel del 
agricultor familiar, la falta de incentivos para este y la familia rural especialmente a la formación y 
estabilidad de los jóvenes en el campo son algunos de los factores que condicionan hoy la tendencia de 
la agricultura argentina pampeana pero especialmente en las regiones extrapampenas donde el modelo 
se instala y expande con fuerza.  
La agriculturización de Las Pampas y su concentración en el cultivo de oleaginosas (soja, girasol) 
es parte importante del proceso de globalización. En épocas pasadas la demanda de los mercados 
locales y nacionales y las políticas en materia alimentaria de los gobiernos nacionales (precios mínimos y 
máximos, subsidios para la producción, infraestructura de caminos, políticas energéticas, etc.) eran los 
dos factores principales que determinaban los cultivos que sembraba el agricultor. Sin embargo, en los 
últimos 25 años la demanda de los mercados internacionales ha reemplazado en gran parte a los 
mercados locales y debido a la presión ejercida por los programas impuestos a los gobiernos por 
organismos crediticios internacionales (sobre todo el FMI), los grados de libertad en materia de políticas 
agrarias de los gobiernos locales han disminuido considerablemente.  
De los territorios extra pampeanos, que están sometidos a extrema presión de ocupación agroproductiva, 
el más importante está ubicado en el “umbral del Chaco”, los Pedemontes Húmedos, el Chaco Semiárido 
y el Chaco Aluvional,  es decir una enorme superficie  plana y las ultimas estribaciones  de las  sierras 
Pampeanas y Subandinas orientales de la ecoregión del Chaco que incluye las porciones orientales de 
Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca  y prácticamente todo Santiago del Estero. Sus rasgos esenciales, 
muestran una superficie de 50 millones de hectáreas con dominancia de minifundistas en tierras fiscales, 
donde muchos de ellos no han resuelto su problema de tenencia de la tierra. Hasta el 2007 se sigue 
produciendo el 85% del poroto nacional mientras que por otro lado, se aloja el 40 % de los 
bosques nativos del país y sus ecosistemas naturales son refugio de germoplasma  de parientes 
de especies cultivadas de gran importancia económica como Erytroxylon, Capsicum, Phaseolus, 
Carica, Paseolum, Solanum e Ipomoea.  
Si se avanza, como ahora sobre el bosque, el desmonte elimina un sumidero de CO2 de alta eficiencia,  
sustituyéndolo por un cultivo anual cuya demanda de insumos elaborados con combustible fósil agrega 
un nuevo plus a la destrucción del sumidero de dióxido de carbono. Hoy sabemos que el valor medio  de 
asimilación de CO2 de un bosque templado es de 14 toneladas por hectárea y las tasas variables de 
desmonte nunca bajaron de 300 hectáreas diarias desde la década de los setenta. 
Hablar del “valor” de un recurso retrotrae a la mayoría de las sociedades occidentales a hablar de 
“precios”. “Todo necio confunde valor y precio”, decía el poeta a principios del siglo pasado y hoy en este 
nuevo milenio seguimos bajo el mismo dilema.  Mucho se ha escrito y desarrollado sobre las importantes 
diferencias entre un servicio ambiental y un bien ambiental, entre algo con valor y algo con precio. La 
discusión no tiene fin sino un principio que obligadamente debe avanzar sobre la inconmensurabilidad 
de algunos valores ambientales y de recursos, es decir sobre las diferentes formas de valoración, tan 
disímiles como somos los seres humanos. Cuanto vale para solo considerar un ejemplo, la vida humana 
y su hábitat. Cuanto vale para Ud. la vida de un niño en la hoy amenazada y lejana África o en el mas 
cercano Chaco?. Cuanto la del niño que hoy le ha pedido ayuda en su camino hacia donde ahora esta?. 
Cuanto vale para Ud. la vida de su hijo?. Ha pensado en lo mismo?. Haría lo mismo?. Los cuatro, son 
seres humanos…Son muchas las situaciones que deben considerarse como inconmensurables,  
aunque los representantes globales y los mas fieles testaferros locales de la economía recomienden 
(como el ya archiconocido argumento del representante del Banco Mundial, Lawrence Summers) 
depositar el daño en los países de economías mas pauperizadas. Sólo porque el “costo” en vida o en 
salud, es el mas bajo. 
Algo más telúrico y menos duro, por lo menos en la apariencia,  puede tener relación con el precio y el 
valor de la tierra. Al igual que ayer (desde D. Ricardo) la tierra se sigue valorando solo por su renta tanto 
por distancia como por su calidad, pero ahora jugando en un mercado global. Pero el recurso suelo tiene 
otros componentes, que nuevamente no valoramos adecuadamente. La generación y el mantenimiento 
de los suelos es otro de los servicios ambientales de los ecosistemas. Los suelos son ecosistemas 
complejos que mantienen una excepcionalmente rica diversidad florística y faunística. Bacterias, hongos, 
algas, protozoarios, gusanos, insectos, son extremadamente importantes porque permiten la oxigenación 
y la penetración del agua e impiden la pérdida de nutrientes y minerales. Un gramo de suelo agrícola 
fértil puede contener 2,5 millones de bacterias, 400 mil hongos, 50 mil algas y 30 mil protozoarios. Su 
papel no es solo numerario, sino que son vitales en las funciones de los ecosistemas. Muchas veces, 
concepciones equivocadas sobre la potencialidad de los suelos de Sud América llevaron a la 
sobreexplotación de los mismos y en otras tantas, aún conociendo sus limitaciones lograron imponerse 
allí modelos de alta renta que agotaron el recurso rápidamente.  
La economía convencional ha argumentado que el suelo, visto como un “recurso renovable”, bajo ciertas 
condiciones,  puede ser gestionado y por tanto explotado a perpetuidad. En realidad, en las 
condiciones de explotación actuales el suelo es un recurso agotable. El recurso suelo fértil, tiene un 
carácter desde el punto de vista biológico y químico vital, también es un recurso relativamente escaso, y 
renovable solo a una escala, inalcanzable para la especie humana, es decir un recurso que en la 
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practica, resulta no renovable. Existe entonces como dice Joan Martínez Alier,  una sustancial diferencia 
en como consideran los problemas ecológico distributivos la economía ecológica y la economía 
convencional. Si de por si, el suelo es escaso y agotable en los términos de la actual escala productiva, a 
pesar de ciertos sistemas tecnológicos, que en apariencia, demostrarían, bajo algunas condiciones 
mejorar su estado, su manejo y los destinos que se le deben dar, pueden llegar a ser bastante diferentes 
a los actuales. En general, los sistemas de monoproducción agrícola, conllevan a una extracción 
selectiva de nutrientes del suelo, que lo agotan y fuerzan a una reposición vía fertilizantes minerales que 
actúan por un lado recuperando la fertilidad actual pero arrastran a crecientes niveles de contaminación y 
eutrofización a la par de generar una mayor dependencia externa, al verse obligados los países a 
importar crecientes cantidades de fertilizantes minerales a valor dólar. La mayoría de los fertilizantes y 
agroquímicos consumidos en América Latina son como he dicho, importados. Para esta Región, el 
principal limitante para sus suelos reside en el estrés nutricional que pasa por la escasez o exceso de 
nutrientes y por el otro una extracción, que generalmente es selectiva y se lleva algunos o varios de los 
16 nutrientes que se pueden ir con los granos. 
El suelo sudamericano, hoy día en la forma en que es explotado y exportado como nutrientes, 
debe ser visto y considerado no ya como un recurso renovable sino tan no renovable como lo 
son, el petróleo, el gas o los minerales, bases de la exportación de la riqueza regional. 
Un país con tamaña calidad de servicios ambientales debería rápidamente considerarlos e integrarlos en 
sus sistemas de contabilidad macroeconómica pero no sólo en términos crematísticos sino 
especialmente en  la valoración y resguardo de lo inconmensurable que estos recursos involucran. En un 
análisis que revise que sucede cuando estos bienes ya no estén.  
Sirve, incluir en las cuentas nacionales una valorización económica de los recursos naturales 
disponibles?. Es cierto, es importante conocerlos y reconocerlos. Pero su propia “valorización coyuntural” 
puede arrastrar no a una protección sino incluso a una nueva sobreexplotación. Incluso hoy día, muchos 
de los servicios ambientales se están “mercantilizando”. Este origen ha llevado a muchas organizaciones 
y comunidades a caer en esta nueva trampa de mercado. Otras lo han visto como una fuente de 
ingresos para sus países y economías. Estas últimas, muchas veces asociadas con las transnacionales 
más contaminantes, como las petroleras o las empresas automotrices, que desde los inicios de esta 
nueva modalidad de comercializar bonos y otros activos naturales, convertidos en papeles del mercado,  
vislumbraron la oportunidad de justificar la contaminación haciendo al mismo tiempo un jugoso negocio. 
Esta visión puede transformar los bosques, las cabezas de cuencas, los cauces de los ríos, los mantos 
freáticos, los recursos genéticos o los conocimientos indígenas y la belleza de un paisaje en "capital" en 
mercancías redituables que pueden ser comerciadas por quien se atribuya su propiedad y tenga dinero 
para comprarlas, como denunciaba una destacada ambientalista mundial como Silvia Ribeiro. Es 
nuevamente solo cuestión de precios. 
Por el contrario, identificar en estos análisis, además de los necesarios indicadores biofísicos, 
evaluaciones de impacto ambiental e incluso en los diferentes procesos de revisión de proyectos, 
comenzar a considerar la generación de sistemas multicriteriales que den un entorno mas sostenible y 
democrático a las decisiones de políticas,  pueden ayudar a dar una garantía de seguridad ambiental y 
social en un marco de desarrollo algo mas equitativo que hoy día ninguno de estos planes de 
preparación para la explotación de los recursos presentan ni menos aun garantizan en su sostenibilidad. 
Nuevos análisis emergéticos (si, así), en los diferentes procesos de producción de distintos bienes 
pueden acercar un novedoso aporte a la revisión tanto en las escalas micro como en los mayores 
análisis de flujo de importaciones y exportaciones, utilizando indicadores físicos muchísimo mas 
eficientes para la identificación y la conformación de políticas algo más sostenibles. Los estudios de los 
Ciclos de Vida de cada producto aportarán también mucho a la riqueza de estos análisis. 
Los procesos de sobreexplotación de los recursos naturales responden generalmente al interés de una 
Administración en fomentar las políticas de corto plazo y coyunturales por encima de las de largo plazo y 
con menores réditos incluso políticos. No obstante, los recursos de un país no se deben ni pueden 
administrarse en función del interés del gobernante de turno, el producto acomodado o un sector 
especifico.  Es por caso, imprescindible repensar este proceso desde el corazón mismo de la sociedad. 
Ahora bien, que pasa con la Argentina?. El interés de las compañías extranjeras no es casual. Según un 
estudio, de un “índice de sustentabilidad ambiental” elaborado por las Universidades de Yale y Columbia, 
la Argentina ocupa el noveno lugar entre 150 naciones en ventajas comparativas de recursos 
disponibles. Aunque cueste creerlo, el año que viene, la Argentina será el segundo país más atractivo 
del mundo para vivir, después de Canadá. Por lo menos así, lo indica un informe elaborado por la 
Fundación Rockefeller y el Bank of América. Para el trabajo se evaluaron los recursos naturales, el agua 
potable y las tierras fértiles, además de la educación y el nivel de la población respecto del territorio 
habitable. Algunos de los principales compradores de tierras y capitalistas globales,  habrían accedido a 
filtraciones del estudio que había comenzado a tomar forma en 1998. De ahí, la explosión por comprar 
tierras por parte de los extranjeros.  
Con una superficie continental de 2.766.890 Km2 (sin contabilizar la propia Antártida  e Islas del Sur) y 
una población de 39.540.000, Argentina ocupa el octavo lugar en el mundo por su territorio, pero el 
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puesto numero 200 ! por su densidad poblacional (14 habitantes/Km2), siendo por tanto, además de por 
“la escasez” llamativa de personas y la mala distribución de esta (prácticamente en las grandes 
ciudades), un gran territorio vacío y no planificado, en términos de desarrollo y gestión geopolítica 
nacional. 
Un territorio que, por lo que puede verse en una primera ojeada, esta hoy, más que siempre,  de 
remate. Esta ha sido y es la bandera que de uno y otro lado se erige para referirse a la posibilidad que 
tienen los sectores capitalizados, del exterior y de nuestro mundo local, de apropiación de bienes 
ambientales hoy exclusivamente presentados como mercancía de cambio. Por supuesto que el primer 
recurso involucrado es el suelo, lo que conlleva cuestiones territoriales y de accesibilidad a otros 
recursos naturales no menos importantes por encima y debajo de este, como el agua, la biodiversidad, 
minerales, petróleo u hasta el propio espacio vital.  
La revaloración de la tierra para la producción agropecuaria, no solo en América Latina sino en 
las naciones desarrolladas viene en aumento en los últimos tiempos, si bien las relaciones 
relativas de precios y accesibilidad en unos y otros,  son marcadamente diferentes.  
La demanda por materias primas, su valor creciente en los mercados internacionales, la 
restricción en el uso de la tierra y el ordenamiento del propio territorio en los países 
supradesarrollados, y el alto costo del recurso, hace que los capitales globales miren con 
entusiasmo a aquellos espacios que se abren fácilmente a sus posibilidades.  
Por supuesto que hoy en día las formas de apropiación de los recursos no se circunscriben a su 
control y pertenencia en términos de dominio, sino que pueden llegar a ser mucho más sutiles.  
No todo pasa por la apropiación directa del recurso, la posesión o su dominio. La globalización 
económica abrió las puertas a una masiva circulación de materiales entre países, cuya producción de 
una u otra manera da un nuevo orden internacional, en apariencia una colonización más sencilla de los 
territorios. 
Los recursos naturales son tomados también y sobreexplotados vía el sistema internacional de 
precios (véase por ejemplo el caso de las materias primas (granos, minerales, petróleo) que determina 
qué, cómo y cuánto se extrae de un determinado bien (y por supuesto a qué precios de venta). En un 
año fluyen por el mundo más de 2300 millones de toneladas de alimentos, pero mucho mas, convertidos, 
casi 4.400 millones de toneladas de petróleo, que mantienen especialmente la maquinaria hipertrofiada 
del crecimiento del primer mundo. La tendencia en la demanda alimentos/energía duplica prácticamente 
para los próximos años la de la segunda por encima de la primera. Las nuevas demandas por territorio 
en las economías subdesarrolladas para la producción de agroenergéticos pone una nueva presión a la 
ya creciente situación por la tierra, de todas las calidades, sobre estos países y muy especialmente 
sobre la Argentina, el Brasil, Paraguay, Bolivia y el Uruguay. 
También lo hacen a través de la huella ecológica de las naciones más poderosas que utilizan el espacio 
territorial  de los países exportadores de materias primas para satisfacerse de los bienes primarios que 
necesitan para alimentación, vestimenta, energía y demás demandas elementales. Es cierto que esta es 
una visión muy particular sobre la huella ecológica y que no responde al primer objetivo de sus autores, 
pero en el contexto de nuestro análisis, es un indicador útil para comprender a una escala territorial estos 
procesos, especialmente “entre países importadores y exportadores”, cómo se está utilizando el espacio. 
Otra forma, reside en la creciente demanda de materiales necesarios para la producción que hace crecer 
desmesuradamente la mochila ecológica por estos cargada y que termina acumulando generalmente, 
degradación material o contaminación, ubicada generalmente en los territorios del tercer mundo. Más 
sutil por caso, es la situación de la demanda energética, pero nuevamente son los territorios elegidos 
para la producción de bienes primarios, los más relegados o afectados. La huella energética es ya muy 
fácilmente mensurable y para este desigual crecimiento económico se muestra con números 
desfavorables a la sustentabilidad.  
La alta carga de recursos involucrados en la producción, sin ninguna valorización (en el reconocimiento 
de su importancia relativa), es notable en la agricultura. Es interesante el caso de los nutrientes.  Por 
ejemplo, es interesante el proceso de explotación de bienes de base como los nutrientes del suelo y el 
agua necesaria para la producción agropecuaria, que no se incluyen en los costes productivos de las 
naciones exportadoras ni que pagan las importadoras y que sin embargo, son limitantes críticos ya 
al estilo de lo planteado por el promotor de la agricultura “moderna”,  Justus von Liebig hace casi dos 
siglos. El caso de la soja es paradigmático. En términos de volumen extraído con el cultivo soja, desde 
los comienzos de la agriculturización en la década de los setenta (1970/71) hasta el año 2005, Argentina 
ha perdido 11.354.292 millones de toneladas de nitrógeno (ya descontada la reposición natural), 
2.543.339 millones de toneladas de fósforo y valores muy elevados de los demás nutrientes y 
oligoelementos, a pesar como he comentado de su buena disponibilidad en un suelo, que no obstante se 
va vaciando. A valores en dólares, y solamente tomando como referencia una equivalencia con la 
restitución de lo perdido (que asumimos es una simplificación de la realidad del balance de nutrientes), 
con fertilizantes minerales, los costos incumben cifras sumamente elevadas. Argentina debería ser 
resarcida con u$s 2.895.344.460, 2.638.055.818, 890.168.650, 461.509.880, 86.251.130 y 71.531.320 
para el nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, calcio y magnesio exportados. Las provincias pampeanas 
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(Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) alcanzaron en conjunto una extracción total de elementos mayores 
(N, P, K, Ca, Mg, S) de 20.305.794 toneladas y 244.449.822 kilogramos de micronutrientes (B, Cl, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn), siempre tratando exclusivamente la extracción de la soja. La extracción por hectárea, 
durante todo el periodo ha sido también muy alta llegando a los 158 kilogramos para los nutrientes 
principales (N, P, K, Ca, Mg, S). Existe un tráfico mundial de buena tierra agrícola, especialmente de 
nutrientes, claramente no reconocida. Mientras en nuestra región se generan problemas de generación 
de suelos esqueléticos, otrora enriquecidos, en los países importadores, se producen los problemas de 
contaminación  y degradación ambiental. Los números en cantidades físicas o monetarias no son 
importantes. Lo relevante es la comprensión del problema y que este tiene límites muy claros. 
Otro caso interesante es el del “agua virtual” en la agricultura y otras producciones de bienes agua 
intensivos, como el aluminio, los blocks de motores o la pasta de papel. El comercio agrícola mundial 
puede ser pensado como una gigantesca transferencia de agua, en forma de materias primas, 
desde regiones donde se la encuentra en forma relativamente abundante y a bajo costo, hacia 
otras donde escasea, es cara y su uso compite con otras prioridades (Pengue, 2006). El valor del 
agua virtual de un producto alimenticio es el inverso de la productividad del agua. Podría 
entenderse  como la cantidad de agua por unidad de alimento que es o que podría ser consumido 
durante su proceso de producción, es decir utilizada o contenida en la creación de productos 
agropecuarios. La circulación de agua virtual ha aumentado regularmente con las exportaciones de los 
países agrícolas durante los últimos cuarenta años. Se estima que aproximadamente el 15 % del agua 
utilizada en el mundo se destina a la exportación en forma de agua virtual.  El 67 % de la circulación de 
agua virtual esta relacionado con el comercio internacional de granos. En el último quinquenio del siglo 
XX el trigo y la soja representaron entre ambos el 47 % del total de estas salidas. En el caso de la 
Argentina, las exportaciones de agua virtual alcanzan valores aproximados entre los 52 y 66 mil millones 
de metros cúbicos de agua virtual exportada, solo para el caso de la agricultura.  
Pero en todos estos modelos de evaluación agrícola basados en indicadores, biofísicos, económicos es 
imposible y se amerita como necesario considerar los aspectos sociales, culturales y hasta del hacer 
productivo específico que no “leen” muchas veces los indicadores. Ya he mencionado, y personalmente 
considero que los sistemas multicriteriales tendrán un rol central en el desarrollo del futuro de la 
economía ecológica como aporte contundente a la sostenibilidad. En el caso de la agricultura, vista en 
todas sus aristas en cuanto al manejo de los recursos naturales, haciendo hincapié en el ámbito local, la 
parcela o la comunidad, los sistemas de evaluación basados en el Marco para la Evaluación de 
Sistemas de Manejo de Recursos Naturales (MESMIS) pueden también considerarse como un aporte 
sustancial.  
Frente a esta situación, por supuesto la biodiversidad, mas allá de planes conservacionistas 
generalmente insostenibles, esta en serio riesgo. Un indicador como el HANPP o apropiación primaria 
neta de biomasa, indicara que la humanidad, especialmente hoy demandante ya no solo de alimentos y 
materiales sino de nuevos agroenergéticos para su funcionamiento pondrá una nueva presión sobre la 
supervivencia y espacio vital no solo de los congéneres humanos más desfavorecidos sino también 
sobre todas las otras especies del planeta. 
La sobreexplotación y la subvaluación de los bienes y territorios involucrados vía los precios o el 
poder del capital, son otra forma de apropiación del espacio vital, que no es tenida en cuenta por los 
políticos en las naciones subdesarrolladas pero que es muy claro para empresas e incluso gobiernos que 
planifican su estilo de desarrollo sostenido en su creciente impronta sobre el mundo actual. Lo ha hecho 
Estados Unidos con sus acuerdos sobre Canadá y México, especialmente en cuanto al uso, 
prácticamente expoliativo que hace de las aguas de estos últimos. Lo hacen las naciones desarrolladas 
con los países africanos o bien ahora China respecto a la ubicación de sus nuevas demandas por 
materias primas y territorios ricos devenidas de sus necesidades por su desmesurado crecimiento. 
El presidente de este país, Hu Jintao visitó Argentina, Brasil, Chile y Cuba, prometiendo inversiones por 
más de 70.000 millones de dólares para la próxima década y mostrando interés en proveerse de 
materias primas (soja, cobre, petróleo, oro, níquel) y de alimentos. Hoy ya participa en minas de hierro 
en Perú y Argentina, yacimientos de petróleo en Ecuador y explotaciones de oro en Venezuela.  
En sectores de las clases dirigentes de muchos países de la región y especialmente en la Argentina,  
han surgido corrientes que plantean expectativas y se muestran proclives a avanzar - por medio del 
intercambio comercial y del fomento de inversiones chinas - hacia "relaciones especiales" con Beijing. 
Por cierto que será importante un intercambio comercial inteligente y en especial si los productos 
generados tienen también un creciente valor agregado. Pero esto debe ser planificado estratégicamente 
y no regirse por los mensajes de intereses particulares y menos aun ajustable solamente vía precios de 
materias primas directamente sostenidas por recursos naturales.  
Quizás estos casos de imperialismo ecológico pongan a prueba en muy poco tiempo la seguridad 
ambiental de los países en vías de desarrollo más aún que la preocupación actual que los políticos 
tienen por la gobernabilidad o el recurrente discurso del crecimiento económico.  
“Para crecer y desarrollarse en el mundo actual”, es necesario producir. Y producir en muchos casos 
significa por supuesto, transformar. Esto es claro e insoslayable.  Esto involucra cambios importantes 
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seguramente en el paisaje. Hoy en día este proceso sucede en forma desprolija y desordenada y peor 
aún sin ningún objetivo de desarrollo nacional.  Argentina sólo crece…en los números de los saldos 
exportables de granos, minerales, petróleo y hasta de la biodiversidad (exportación de especies o 
productos y también en el tráfico ilegal de fauna). 
Ninguno de los conflictos ambientales o sociales especialmente los vinculados a la cuestión de la tierra o 
de los recursos ha sido resuelto. Todo el territorio de Argentina y porque no de una buena parte de 
América Latina esta salpicado de conflictos de competencias sobre el uso de un recurso para un destino 
u otro, o mas aún para su cambio de uso y en algunos pocos casos hasta para su resguardo cuando 
algún grupo interesado lo demanda. 
En este proceso, son las sociedades, las organizaciones locales, los grupos regionales los que han 
puesto y ponen su voz de alerta y su reclamo, en una sociedad más democratizada en general, que 
escucha o mira, pero que actúa aletargada o pobremente. La política organizada sigue en algunos casos 
el proceso y generalmente propone medidas reactivas a cada uno de los impactos socioambientales 
involucrados.  
Son los directamente afectados, los que han llegado al limite extremo los que reaccionan. Desde las 
movilizaciones del “No a la Mina” en Esquel a las inéditas demostraciones de Gualeguaychu hay un 
proceso de identificación de la problemática ambiental, de aquél que es directamente afectado, que 
antes no hallaba eco o que directamente no emergía. La comprensión del problema ambiental, como una 
cuestión de espacio vital, afectación de los habitas de vida y amenazas a la salud, la economía o la 
propia cultura, no aparecían en la agenda de la discusión ambiental ortodoxa hasta hace pocos años. Es 
posible, que este nuevo ecologismo de los pobres (y de algunos ricos directamente afectados) haga 
cambiar agendas y promueva nuevas racionalidades, al decir de Enrique Leff, una nueva racionalidad 
ambiental.  
Es un momento de oportunidades. Pensar en un ordenamiento del territorio, que no se confíe solamente 
a algunos expertos de gabinete, sino que involucre a todos los actores sociales,  y planifique para los 
próximos cincuenta años, ambiente, medio rural y ciudades es un proceso obligado si mínimamente 
hablamos de mantener nuestro espacio vital. No hacerlo, es hablar solamente de supervivencia. La 
experiencia anterior y en muchos casos actual, de lo que venimos haciendo sobre los más desprotegidos 
y vulnerables, el etnocidio de nuestras culturas originarias que mueren en silencio amerita una reacción 
social inmediata. 
Más aun, una supervivencia, que con sus altos y sus bajos, involucrara a todo el planeta. Un planeta 
finito. Un territorio más finito aún. Nuestros pueblos originarios, muchas culturas originales reconocen 
aún esta directa relación con la tierra como un ser vivo. Nuestra economía y el marco occidental de 
nuestro modelo de crecimiento pretende mostrarnos como invulnerables. Con una economía que 
pretende siempre crecer. Una economía basada en el petróleo, cuyas consecuencias vitales se sientan 
hoy sobre todo el planeta. Una única tierra que como Gaia, es implacable (en la más clara acepción del 
darwinismo…no ya solamente ecológico o económico). 
Esta economía, basada en el petróleo, está pereciendo. Como el ave fénix pretende perpetuarse en los 
recursos renovables basados en la biomasa. Quizás fuera posible si el proceso de transformación 
económica en lugar de acelerarse, se desacelerara, al decir de H. T. Odum, una prospera caída. Un 
prospero (de)crecimiento con menos recursos sobreexplotados, mayor equidad humana y mejor 
distribución y con nuevas formas de valorización de todo lo que tenemos para aprovechar y compartir 
entre nosotros y todas las demás especies.  
Es posible que un proceso económico pos petróleo, no involucre solamente a los agroenergéticos que 
hoy en día como están planteados, solamente podrán suplir una porción prácticamente insignificante de 
la matriz energética global. Con esta visión solo se continuará una apropiación de la renta ambiental por 
parte de grandes corporaciones, cuya lógica económica no es posible cambiar. Por otro lado, es muy 
importante comenzar a pensar con seriedad en “otras nuevas economías”.  Por ejemplo,  nueva 
economía del hidrógeno, aunque aún esto para los países de América Latina, ricos en otros recursos 
energéticos, incluida la biomasa, esta opción sea vista aún como más costosa o inaplicable.  
 
Odum, H.T. y E.C. Odum. 2001. A Prosperous Way Down. University Press of Colorado. Boulder Co. 
 
Pengue, W. A. 2005. Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina. ¿La transgénesis de un 
continente?. PNUMA.GEPAMA. Buenos Aires. 2005. 
 
Pengue, W. A. 2006. “Agua virtual”, agronegocio sojero y cuestiones económico ambientales futuras. Fronteras 5. 
GEPAMA.FADU.UBA. Buenos Aires, 2006. 
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4) La política forestal industrial del Uruguay y sus efectos sobre los servicios 
ecosistémicos. 

 
Daniel Panario y Ofelia Gutiérrez. 
 
 
La forestación en Uruguay ha tenido un desarrollo explosivo a partir de la década de 1990, y más 
recientemente a ella se ha asociado la instalación de plantas de producción de celulosa. En el presente 
artículo, se analizan las condicionantes culturales, socioeconómicas, ambientales y políticas, tanto 
nacionales como supranacionales, que lo hicieron posible, así como los impactos ecológicos y 
económicos en el corto y mediano plazo, analizados -en el supuesto de que las plantas de celulosa 
proyectadas entren en funcionamiento de acuerdo a sus planes actuales- desde una perspectiva de 
servicios ecosistémicos y de bienes transables, como elementos a incorporar a una metodología en las 
evaluaciones de impacto ambiental. 
Se analiza el conflicto con Argentina y sus posibles vías de salida, así como los efectos económicos y 
antropológicos inmediatos y de largo plazo del estilo confrontativo del gobierno Uruguayo. 
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RESÚMENES 
 
 
Trabajo Nº 1 

 
 

DILEMA ENTRE LA CUESTIÓN ECOLÓGICA Y AGRARIA EN EL BRASIL. UNA REVISIÓN 
CRÍTICA 

 
Do Nascimento, Humberto Miranda. Doctor en Economía Aplicada en la Unicamp. Universidad Católica del Salvador 
(UCSAL). Correo-e: humberton@ucsal.br. Teléfono: 55 71 3324 7680. Dirección postal: Avenida Anita Garibaldi, 
2981 - 3º piso. Rio Vérmelo. Salvador. Bahia/Brasil. CEP 41940-450. 
 
 

Resumen 
 
El artículo discute el problema ecológico en áreas rurales y la faz bajo el punto de vista de la 
cuestión agraria. Esto se justifica ahora porque es una época en que las nuevas estrategias de 
las políticas públicas están dirigidas al fortalecimiento de la capacidad del agricultor familiar, 
campesinos o trabajadores rurales de sobrepasar los problemas ambientales. Pero, en tales 
estrategias, no hay una preocupación más clara en relacionarlas directamente al dilema agrario 
brasileño. Observase también que el discurso académico alrededor de las “nuevas ruralidades” 
acentúa la pérdida de objetos de lo agrario las en ciencias sociales, como manera de refutar las 
tesis marxistas clásicas. Además, aunque muchas de las críticas ambientalistas al marxismo 
sean extremamente duras, y sean válidas e importantes en varios aspectos, ellas explicitan una 
contradicción básica: la contradicción de la acción pública y del discurso académico en 
confrontación con la realidad de las luchas agrarias en el Brasil. Así pues, es imprescindible 
retomar aquí el tema. El objetivo del actual artículo es, por lo tanto, entender históricamente la 
lógica de la apropiación privada del espacio rural brasileño y el papel del factor ambiental en 
este contexto. Se considera, desde ya, que la defensa del fin de la cuestión agraria está segura 
en la tesis según la cual la pequeña propiedad rural, por sus características propias, es más 
sostenible de lo que Martínez-Alier (1993) demuestra, que el conflicto ecológico-distributivo 
impone una contradicción básica entre destruir la naturaleza para ganar el dinero y conservarla 
para poder sobrevivir. Es decir, la preocupación con el ambiente no tiene que ser mirada como 
se fuera un enigma de la naturaleza a ser desenmascarado, sino como un dilema político 
radical de la sociedad actual. La hipótesis defendida en este artículo afirma, en esta dirección, 
que el problema no está en distinguir las características del sistema de producción, sea en gran 
escala o no, pero en explicar de qué manera los imperativos del mercado impulsan la 
degradación de agro-ecosistemas en las formas de propiedad en general. Finalmente, se 
concluye que la implicación principal del problema ecológico en las áreas rurales brasileñas es 
agraria y por eso existe una dificultad fundamental para materializar la tan soñada transición 
para la agricultura sostenible en este país. 
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Trabajo Nº 2 
 
 

MEDIO AMBIENTE Y PLOMO 

 
Martínez Riera, Nora; Feldman, Gabriela; Soria, Norma. Departamento de Salud Pública. Orientación Toxicología. 
Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán. Correo-e: norymar@arnet.com.ar. Telefono: 0381- 
4249350. Av.Roca 1900. San M. de Tucumán.  
 
 

Resumen 
 
La salud ambiental incluye actividades de investigación, normatización, capacitación, vigilancia, 
control y  disminución de las condiciones medioambientales que afecten negativamente la 
calidad de vida de la población.  Es  necesario entonces  desarrollar estrategias para atenuar la 
exposición a  contaminantes,  logrando la  identificación y conocimiento  de  fuentes y vías de 
exposición específicas de cada sitio. 
Objetivos: 1. Identificar sitios  que desarrollan actividades comerciales  con plomo en una 
localidad  del interior de la provincia de Tucumán. 
2. Determinar en los mismos el cumplimiento de normas de higiene y seguridad. 
Material y método: Se realizó la visita  y observación de una localidad que dista  48 km de San 
Miguel de Tucumán, con una población de 20000 habitantes, recorriendo lugar por lugar y 
observando medidas de higiene y seguridad de los trabajadores y del medio ambiente donde 
trabajan. Se incluyeron  sitios  que utilizan plomo, reciclan plomo, manipulan plomo o 
elementos con plomo, estando el metal involucrado en el proceso industrial directamente o 
resultante del mismo. El recorrido fue de 80 manzanas en total partiendo desde la  plaza 
central, por lo que aproximadamente la población en riesgo de exposición es de 9000 
personas. 
Resultados: Se identificaron 48 sitios con actividades relacionadas con el plomo, siendo el 
mayor porcentaje de sitios comprometidos, los talleres de soldaduras, baterías y  chapa y 
pintura, los cuales no cuentan con autorización para desarrollar tareas comerciales. El 62% de 
los mismos no cumple con ninguna norma de protección para el trabajador y el ambiente. El 
82% de las actividades se desarrolla en casas de familias,  quienes están en permanente 
contacto con el tóxico. 
La utilización de plomo en estas zonas tiene una evolución temporal de aproximadamente 50 
años, por ser el mismo acumulativo y no biodegradable. La población involucrada esta 
compuesta por niños y adultos, se podría determinar en base a la ubicación de los lugares que 
la totalidad de la población esta expuesta positivamente a la acción del metal. 
Ejercer un control activo de las fuentes de emisión de plomo, tanto fijas como volátiles, 
asociado a programas de educación e intervención en salud; permitirá generar estrategias 
efectivas y eficaces para disminuir la contaminación ambiental y las patologías que en ella se 
originen.  
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Trabajo Nº 3 (Póster) 

 
 

PROPIEDADES QUÍMICAS COMO INDICADORES DE CALIDAD EDÁFICA EN CAÑA DE 
AZÚCAR CON DIFERENTE MANEJO DEL RASTROJO 

 
M. Eugenia de Bustos; M. Adelaida Correa. INTA, EEA-Famaillá, Tucumán, Argentina. Ruta Provincial Nº 301 Km. 
32 (4132). Correo-e: edebustos@correo.inta.gov.ar. Teléfono/Fax: 54-3863-461048 / 461546.   

 
 

Resumen 
 
La quema ha sido utilizada históricamente para limpiar terrenos, como herramienta de trabajo 
agrícola.  
Se estima que cada tonelada de caña no quemada deja en el terreno aproximadamente un 25 
% de biomasa producida y que cada diez toneladas de residuo de cosecha se obtiene de una y 
media a dos toneladas de humus.  
La mayor disponibilidad de algunos nutrientes detectada tras el fuego se debe a la deposición 
de cenizas, al calentamiento y a los cambios postfuego que incrementan la tasa de 
mineralización, pero estas cenizas son fácilmente lixiviadas por el agua, o dispersadas por el 
viento. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del manejo (quema y no quema) del rastrojo de 
caña de azúcar sobre propiedades químicas de un suelo argiudol acuico profundo, a distintas 
profundidades, e identificar aquellas más sensibles como indicadores de calidad edáfica. Se 
realizaron muestreos a dos profundidades: 0–15 cm., 15–30 cm. Las determinaciones 
incluyeron materia orgánica total (MOT), carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (NT), 
fósforo extractable (PE), potasio intercambiable (KI), pH y  conductividad eléctrica específica 
(CEE). Se hicieron comparaciones de medias con Tukey (Pd=0,05). 
Todas las propiedades evaluadas mostraron diferencias significativas a distinta profundidad, 
independientemente de su manejo. MOT, COT, NT, PE y CEE su valores fueron mayores en 
los 0-15 cm. de profundidad, mientras que KI y pH fueron mayores a los 15-30 cm.  
Respecto al manejo se observaron diferencias significativas, siendo la MOT, COT, NT, KI y pH 
las propiedades que reflejaron estos cambios. 
Sin quemar los rastrojos, la MOT incrementó un 34 % y 36 % a los 0-15 cm. y 15-30 cm. de 
profundidad respectivamente, el COT aumento un 33% para los 0-15 cm. y  8,5 % para los  15-
30 cm. de profundidad, en el NT fue de 42 % a los 0-15 cm. y de 33 % a los 15-30 cm., en el KI 
21% y 7 % a 0-15 cm. y 15-30 cm. de profundidad respectivamente. Finalmente el pH 
incremento un 6 % para ambas profundidades. 
De las propiedades evaluadas, la MOT, el COT, el NT, el KI y el pH resultaron indicadores 
sensibles para monitorear la evolución de la calidad de suelo en el corto plazo, en aquellos 
sistemas productivos que cambian prácticas de manejo, pasando de la quema de los rastrojos 
a la conservación de los mismos.  
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Trabajo Nº 4 

 
 

LA FACULTAD COMO ESPACIO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE: 
SEGURIDAD QUÍMICA Y BIOLÓGICA 

 
Soria, N.; Feldman, G.; Gandul M. J.; Martínez Riera, N. Dpto. de Salud Pública. Orientación Toxicología. Facultad 
de Medicina. Universidad Nacional de Tucumán. Correo-e: norymar@arnet.com.ar. Av. Roca 1900. San M. de 
Tucumán. Teléfono: 0381- 4249350. 
 
 

Resumen 
 
La Facultad de Medicina desarrolló un programa de educación continua dirigido a  no docentes 
de esta casa de estudios, en el marco de capacitación de su  personal, para responder a las 
necesidades, en cuanto a la problemática de bioseguridad y seguridad química en el ambiente 
de trabajo; y las exigencias del  actual régimen laboral (LRT, ley de Riesgo del trabajo) 
Objetivos: evaluar el conocimiento del personal no docente sobre las condiciones de 
bioseguridad y seguridad química en un ambiente laboral de riesgo.  
Material y método: Se realizaron 10 clases - talleres interactivos, con 25 participantes no 
docentes de áreas críticas de la Facultad: laboratorios, laboratorios de investigación, 
hospitales, etc. Se elaboró una encuesta como instrumento para evaluar si el personal conocía 
los factores de riesgo en su lugar de trabajo, y que  elementos de protección y de actuación  
poseían en sus dependencias. También elaboraron un informe final acerca de las 
características de los lugares de trabajo de cada uno. Los docentes fueron en todos los casos 
profesionales de experiencia en el tema de la Facultad de Medicina.  
Resultados: Los talleres tuvieron en promedio una asistencia del 100 %. El 94% conocía los 
riesgos en su lugar de trabajo, ejemplo: utilización de sustancias químicas  y  material biológico. 
En todos los casos en cuanto  a los elementos de protección (guantes, máscara,  barbijo, 
delantal, etc) y los de actuación (duchas, extractores, campana, etc),  no poseen un 
cumplimiento  integral  de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el trabajo. 
El taller constituyó un ámbito para generar un espacio de formación, discusión e intercambio de 
opiniones sobre aspectos vinculados con los riesgos en el trabajo; destacando la importancias 
de la utilización de medidas de protección y de actuación dependiendo de las actividades a 
desarrollar. Este tipo de acciones permiten conocimientos, actitudes y prácticas que promueven 
la prevención de accidentes laborales en el campo de laboratorio y práctica médica, 
comprometiendo a todas las personas del ambiente asistencial con el fin de diseñar estrategias 
que disminuyan los riesgos. 
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Trabajo Nº 6 

 
 

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES PARA MUNICIPIOS BONAERENSES 
 
Guerrero, Elsa Marcela; Jacinto, G.; Banda Noriega, R.; Ruiz de Galarreta, A. Centro de Investigaciones y Estudios 
Ambientales (CINEA). FCH. UNICEN. Correo-e: marguerr@fch.unicen.edu.ar. Roca 668 Dpto. 3 (7000) Tandil, 
Argentina. Teléfono: 02293-444529. 
 

 
Resumen 

 
Un sistema de indicadores ambientales es la expresión integrada de un conjunto de 
indicadores que agrupados lógicamente y con un propósito claro, permiten obtener una visión 
holística e integral, coherente y consistente de una problemática ambiental específica, en un 
sitio determinado y un período de tiempo limitado. 
En la Provincia de Buenos Aires, la información es producida y difundida principalmente por la 
Dirección Provincial de Estadísticas, encargada de brindar datos confiables que afectan la 
marcha institucional del estado. Este organismo proporciona información estadística sobre 
condiciones demográficas, habitacionales, económicas (sectores económicos, de empleo, 
gastos, PBG, EPH, etc); de salud, seguridad, justicia, etc. a nivel provincial y municipal. 
Si bien estos datos pueden ser indicativos de condiciones ambientales regionales o 
municipales desfavorables (salud, vivienda o población), se carece de información específica 
vinculada a las condiciones ambientales, generales y particulares, de la provincia y sus 
municipios. 
Contar con un sistema de información regional que incluya variables y temas ambientales -
indicadores- relevantes -a escala loca, regional, etc.-, comprensibles, claros, simples, no 
ambiguos, realizables -técnica y económicamente viables-, representativos y sensibles al 
cambio -facilitando su monitoreo en el tiempo-, es de vital importancia en el camino hacia la 
sustentabilidad ambiental urbana.  
El presente trabajo estuvo destinado a elaborar un sistema regional de información ambiental 
que favorezca los procesos de diagnóstico y gestión regional del desarrollo urbano. Propone 
una batería de indicadores a evaluar y monitorear en el tiempo para ocho municipios del SE 
bonaerense.  
Se identificaron 11 áreas temáticas (agua, RSU, espacios verdes, energía, población, aire, 
ruidos, riesgo ambiental, biodiversidad, transporte y suelo urbano)  y 8 criterios para definir 
cada indicador propuesto. 
Se persigue a) generar información coherentemente expresada sobre las condiciones 
ambientales urbanas a nivel municipal. b) Facilitar elementos de diagnóstico sobre temas 
ambientales particulares (agua, residuos, suelo, etc), c) Proporcionar datos equivalentes y 
comparables entre diferentes unidades espaciales (municipios), d) Contribuir a la formulación 
de políticas, programas y proyectos de gestión ambiental, y e) Favorecer la toma de decisiones 
a nivel institucional (municipal, provincial, etc.). 
El impacto que se espera es generar una base de datos simple, comprensible para una amplio 
espectro de usuarios, de actualización dinámica y permanente, que posibilite el monitoreo 
ambiental en el tiempo, favorezca la gestión ambiental urbana en los municipios seleccionados 
y colabore con la formulación de políticas y proyectos futuros. 
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Trabajo Nº 7 
 
 
INDICADOR ESPACIAL DEL METABOLISMO URBANO. HUELLA ECOLÓGICA DE TANDIL 
 
Guerrero, Elsa Marcela; Guiñirgo, Fernando. Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA). FCH. 
UNICEN. Correo-e: marguerr@fch.unicen.edu.ar. Roca 668 Dpto. 3 (7000) Tandil, Argentina. Teléfono: 02293-
444529.  
 

Resumen 
 
En la actualidad mas de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Por otra parte, 
estas se constituyen en el ámbito donde los problemas ambientales se plasman en su máxima 
expresión. Además de problemas urbanos que pueden resultar evidentes y están siempre 
presentes en la opinión pública en general - la contaminación, los residuos urbanos, las 
condiciones sanitarias, entre otras- existe un problema relacionado estrictamente con la propia 
dinámica del sistema urbano y que es de interés en este trabajo: la apropiación creciente de 
ecosistemas productivos externos destinados a satisfacer los requerimientos del metabolismo 
urbano.  
La presente comunicación sintetiza los resultados de un trabajo de investigación que analiza el 
consumo material y energético de la ciudad de Tandil midiendo –en términos de superficie- la 
apropiación de ecosistemas productivos externos para la producción de bienes y servicios, 
como así también, el  espacio destinado a la absorción de los desechos que esta genera.  
Considerando estos supuestos se analiza la ciudad de Tandil mediante el indicador Huella 
Ecológica, metodología desarrollada por William Rees y Matthew Wackernagel (1996) que 
posibilita medir en términos espaciales el consumo de ecosistemas productivos externos a la 
ciudad para sostener las actividades de producción y consumo.  
Desde ésta perspectiva la ciudad es vista como un sistema abierto cuyo funcionamiento es 
posible a partir de la entrada de insumos “externos” que se emplean en la satisfacción de las 
necesidades básicas de producción y consumo. Tales requerimientos materiales y energéticos 
comprenden fundamentalmente materias primas, alimentos, combustibles, productos forestales 
y suelo para la ocupación directa. En contrapartida, el metabolismo urbano, devuelve al 
ambiente o al medio externo, residuos y calor disipado. 
Entender el espacio desde este enfoque implica definir la ciudad como un organismo 
heterotrófico altamente dependiente de insumos materiales y energéticos provenientes de 
ecosistemas externos, muchas veces geográficamente distantes. 
 
Como principales resultados obtenidos se pueden señalar los siguientes: 
 

- La HE de Tandil resultó ser deficitaria en unas 77.708,9 has.  
- Harían falta unas 17,2 veces la superficie administrativa de la ciudad para cubrir las 
necesidades materiales y energéticas del metabolismo de la ciudad en el período 
considerado.  
- No obstante, la HE per cápita que resultó ser de 0,81 ha. por debajo de los valores 
promedio globales. 
- Las HE parciales de los ítem alimentos y absorción de las emisiones de CO2, presentaron 
una mayor participación en la HE total del 92,3%. 
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Trabajo Nº 8 (Póster) 
 
 

GEO SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Caminos, Rafael Fernando. 

 
Resumen 

 
Entre los años 2004 al 2006 la Facultad de Arquitectura de la UNT elaboró el Informe GEO 
Ciudades San Miguel de Tucumán, el cual se incorpora a la serie de evaluaciones GEO (Global 
Enviromental Outlook) que realiza el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 
El informe GEO San Miguel de Tucumán refleja, en indicadores acordes con los lineamientos 
de la metodología GEO, las respuestas a seis preguntas básicas: 
¿Qué está ocurriendo con el medio ambiente? 
¿Por qué está ocurriendo? 
¿Cuál es el impacto? 
¿Qué se está haciendo en materia de políticas ambientales? 
¿Qué pasaría si no actuamos hoy? 
¿Qué podemos hacer para revertir la situación actual? 
Los indicadores Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PEIR) referidos a los factores del 
ambiente –aire, suelo, agua, biodiversidad y medio construido – registran la situación de la 
calidad de vida de la población y de la economía urbana, y ponen en evidencia los procesos 
ambientales que afectan la sustentabilidad de San Miguel de Tucumán. 
El informe se desarrolla en siete capítulos, y tres anexos.  
Los capítulos I y II presentan el contexto en el que se inscribe la ciudad y las dinámicas del 
desarrollo urbano. Analizado las “presiones” que operan sobre el ambiente: la ocupación del 
territorio, la población, la economía, y la dinámica político-institucional. 
El capítulo III, responde a la pregunta ¿qué está sucediendo en el medio ambiente en San 
Miguel de Tucumán?  
A partir de la matriz PEIR se analiza cualitativa y cuantitativamente la situación actual de cada 
componente ambiental: biodiversidad, suelo, medio construido, aire y agua. 
Los capítulos IV y V completan el estudio diagnóstico de la situación ambiental. Analizando, de 
manera transversal los impactos sobre el ecosistema, sobre la población y sobre la ciudad, y 
las respuestas de las instituciones para neutralizar o corregir sus consecuencias negativas y 
para potenciar las positivas. 
El capítulo VI formula los escenarios que establecen modelos de situaciones en el mediano 
plazo (2016, año del bicentenario de la Declaración de la Independencia). Así, se enuncian las 
hipótesis de un escenario de la permanencia (que continúa las tendencias actuales), un 
escenario de la transición y de los cambios estratégicos (al que puede llegarse si se siguen 
ciertos cursos de acción), y un escenario de las grandes transformaciones (en cierta medida 
“ideal”, para cuya concreción será menester adoptar reformas estructurales importantes). 
El capítulo VII presenta las recomendaciones y propuestas, señalando pautas y criterios de 
intervención que sugieren soluciones transversales a los problemas identificados. Se resume 
los temas prioritarios y se señala los temas emergentes que se estima que, en corto o mediano 
plazo, se sumarán a la problemática ambiental urbana. 
Finalmente se registran los indicadores recomendados para el monitoreo periódico, la 
información complementaria y las fuentes bibliográficas consultadas. 
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ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELOS: APLICACIÓN A UNA 
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Lee, Tsoung-Chao. Profesor del Departamento de Economía Agraria y Recursos, Universidad de Connecticut, 
EEUU.  
Angeli, Ariel Ricardo. Estudiante de Maestría en Ciencias Agropecuarias, Convenio AACREA Región Centro-
Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto 
Cisneros, José Manuel. Docente del Departamento de Ecología Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 
Universidad Nacional de Río Cuarto.  
Cantero G., Alberto. Docente del Departamento de Ecología Agraria, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
 

Resumen 
 
La erosión de suelo constituye una restricción importante de la agricultura sostenible. Varios 
estudios asumen que los productores agropecuarios maximizan la rentabilidad sin considerar la 
conservación suelo, CS, aunque la evidencia empírica es pobre. El objetivo de este trabajo es 
cuantificar el costo económico que tendría incrementar la CS ante diferentes escenarios: 1) el 
productor conoce costo de la pérdida de suelo (PS); 2) desconoce el costo de PS; y 3) conoce 
el costo de PS y adhiere a la política de CS (Ley 8863).  Utilizando la programación por meta, 
se estiman las curvas de transformación entre CS y margen bruto global, MBG, ponderando en 
forma diferencial estos atributos para cada escenario. El modelo representa un productor 
agropecuario de 480 hectáreas de la cuenca alta del arroyo Santa Catalina, Córdoba, 
Argentina. El modelo incluye: a) seis atributos (MBG, Varianza del MBG, erosión de suelo, 
pérdidas de suelo, capital de trabajo e índice de dificultad del sistema), b) 18 restricciones (e.g. 
capital, tierra, trabajo, balance forrajero, rotación), y c) 72 variables de decisión.  Las 
alternativas de uso de la tierra son: maíz, trigo, soja y girasol, pasturas anuales y perennes 
para ganadería de cría o invernada, niveles de producción alto y bajo, sistema de labranza 
convencional y directa; e incorporación o no de prácticas de conservación (cultivos en franjas y 
terrazas de absorción). Los resultados muestran un conflicto entre el MBG y los otros atributos. 
La curva de transformación CS y MBG muestra diferencias importantes entre escenarios. El 
sacrificio económico ´percibido´ es mayor cuando el productor desconoce el efecto de la 
erosión de suelo sobre la productividad (Escenario 2) que cuando lo valora (Escenarios 1 y 3). 
En los Escenarios 1 y 3, sacrificando el 10% de MBG se puede alcanzar más del 90% de CS. 
En el Escenario 3, la diferencia entre máximo y mínimo MBG se reduce considerablemente 
debido a la PCS. El sistema de producción tiende a ser más diversificado cuando el control de 
ES crece en la ponderación. La labranza cero y los altos niveles de producción aparecen como 
superiores en general. Estos hallazgos muestran que existe una excelente perspectiva para 
una agricultura más sostenible en la medida que los productores reconozcan el efecto de la ES 
sobre la productividad; consecuentemente, el sacrificio económico real que el productor tiene 
que realizar será mínimo para alcanzar altos niveles de CS.  
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LA BIODIVERSIDAD 
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Resumen 
 
En  la provincia de Tucumán, ubicada en la Región Neotropical de la Argentina, se encuentran 
representados tres Dominios Ornitogeográficos: Amazónico, Chaqueño y Andino-Patagónico. 
Esta gran variedad de hábitats sustenta aproximadamente al 50% de las especies de aves de 
Argentina, por lo que se registran elevados índices de diversidad.  Los no paseriformes, objeto 
de este trabajo, constituyen un 60% del total de aves citadas para el país. A pesar de ello y del 
conocimiento que se tiene del grupo taxonómico, el número total de especies citadas para 
nuestra provincia varía según la fuente consultada las cuales incluyen: ejemplares capturados y 
depositados en colecciones ornitológicas, información bibliográfica y datos de observaciones a 
campo.  Nuestro objetivo fue aportar información concreta sobre los no paseriformes de nuestra 
provincia a los fines de valorar estos recursos con vistas a su futura conservación. Para ello se 
recabó información bibliográfica de 13 guías de aves mundiales, sudamericanas, de Argentina 
y de la provincia publicadas desde 1970 a 2003. También se incluyen trabajos de observadores 
locales desde 1992 a la actualidad y datos de las pieles depositadas en las colecciones de la 
Fundación Miguel Lillo colectadas desde 1898 hasta 1994. En la presente recopilación se ha 
determinado para Tucumán un total de 20 órdenes de aves no paseriformes, con 42 familias a 
las que pertenecen 232 especies. Los investigadores locales, que desarrollan sus actividades 
en nuestra provincia, avistaron en esta última década un 68% de las mismas. Dado el 
crecimiento de la población humana y la transformación de los hábitats naturales se originaron 
nuevos ambientes, que si bien están abiertos a la colonización albergan una menor riqueza de 
especies con una mayor inestabilidad ecológica. Las aves, específicamente, son un grupo 
indicador de la estabilidad del sistema lo que lleva a la desaparición o extinción de aquellas 
especies raras, vulnerables o especialistas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Por lo 
tanto, esta recopilación es de notable interés ya que los inventarios, surgidos a partir de datos 
de presencia real y concreta, son un paso previo para la conservación de la biodiversidad. 
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Trabajo Nº 11 
 
PAGAMIENTO POR SERVICIO ECOSISTEMICO, A TRAVES DEL RECEBIMIENTO POR LA 

DEFORESTACION EVITADA PARA LA AMAZONIA. 
 
KAECHELE, Karin Teixeira. Universidade de São Paulo/USP. ANDRADE, João Paulo Soares. Instituto Centro de 
Vida/ ICV. Correo-e: kkaechele@usp.br, joão@icv.org.br . ECOECO Brasil.   
 

Resumen 
 
Este trabajo analisa um Instrumento de Comando y Control de la política ambiental del 
departamento de Mato Grosso, en la Amazônia brasilena, a traves de los pilares de la 
econômica ecológica (escala, alocacion y distribucion). Este instrumento es um sistema de 
monitoreo del deforestamiento em propriedades rurales, que tiene como uno de sus objetivos 
reduzir las tasas de deforestacion. A traves de imagenes satelitales y del uso de la herramienta 
SIG (Sistema de Informacion Geografica), se pudo concluir que este instrumento no es eficaz. 
Este trabajo propone un instrumento economico – El Pago por Servicios Ecosistemicos: 
Carbono – por el recebimiento por la deforestacion evitada, en el ambito del Protocolo de 
Kyoto. Resaltase que esa propuesta es la second best, visto que se propone tratar de la 
problematica ambiental aliando la intervencion del gobierno – este hace el rol de comando y 
control, y determina la escala – aliada a un instrumento economico. Este instrumento tiene 
como principios: 1- la definicion de forma clara quales son los servicios comercializados, 2 - la 
verificacion de la oferta y de la demanda, 3 – el desarrollo de la valoracion de estos servicios, y 
4- el desarrollo de una red institucional, donde habra una institucion gestora, un seguro, una 
agencia reguladora y una institucion certificadora y acreditadora.    

 
 
Trabajo Nº 12 

 
LA EXPLOTACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS RECURSOS NATURALES. LA PAMPA. 

ARGENTINA 
 

María del Carmen Labey. Universidad Nacional de La Pampa. Correo-e: arrieta-labey@speedy.com.ar / 
mlabey@fchst.unlpam.edu.ar. Teléfono: 02954-426910 / 02954-15548183. Dirección: Santiago Ortiz 195. Santa 
Rosa- La Pampa. CP 6300. 

  
Resumen 

 
El bosque de caldén, formación única en el mundo por sus características de homogeneidad 
fue, principalmente a partir de Modelo Agroexportador, sistemáticamente talado para cumplir 
con diversos objetivos. En la actualidad su formación es muy diferente de la originaria. La 
disminución de la extracción permite la lenta recuperación de las especies pero el avance de la 
actividad agrícola nuevamente resulta una amenaza para el caldenal. 
Sobre el suelo la sociedad realiza sus actividades y es este, un recurso básico para el 
desarrollo agricultura y la ganadería. Con la introducción del espacio provincial en el 
denominado “modelo agroexportador” el suelo comenzó a ser utilizado sin considerar su frágil 
equilibrio y en la actualidad sirve de sustento a una creciente actividad agrícola basada en la 
alta rentabilidad de las oleaginosas, comprometiéndose su futuro. La situación de los suelos 
pampeanos es producto de una serie de políticas implementadas desde fines del siglo XIX 
hasta la actualidad. 
La conservación de los recursos es una “preocupación” global, pero se impone pasar de las 
ideas a las acciones si pretendemos que las futuras generaciones puedan cultivar sobre estos 
suelos y “conocer“la formación única del caldenal. 
Preservar estos recursos es una necesidad urgente  y para lograrlo se hace necesaria una 
reformulación de las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y los procesos económicos.   

 



 

Terceras Jornadas ASAUEE 2007 42 

 
 
Trabajo Nº 13 
 
 

LOS INSTRUMENTOS DE DECISIÓN EN LA POLÍTICA AMBIENTAL ARGENTINA 
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Rosario. Correo-e: pilarbueno@fibertel.com.ar. Teléfono: 0341 4243912 / 156752996. Buenos Aires 607 piso 10. 
2000 Rosario - Santa Fe. Argentina. 

 
 

Resumen 
 
La ausencia de una política ambiental abierta, monolítica, con valores y principios 
consensuados, coherente en cuanto a las acciones posteriores y estratégica en relación al uso 
de los recursos naturales, puede conllevar una planificación desorientada y por ende al mal uso 
de nuestros recursos escasos. 
A los fines de construir una política con estas características, los decisores deben contar con 
instrumentos como indicadores que marquen el rumbo actual con el objeto de avizorar el futuro, 
en una materia donde las generaciones futuras tienen un rol preeminente.   
El uso de Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS) se ha extendido a nivel mundial desde 
1996 cuando por primera vez se desarrolló una compilación que ha sido revisada 
constantemente hasta llegar a la versión actual, presentada a principios de 2007.  
En la Argentina el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDSA) fue presentado a 
fines de 2005 y exhibe importantes falencias. A nuestro entender no representa aún un 
instrumento fiel para la toma de decisiones. Para que ésta herramienta se vuelva eficaz 
requiere, al igual que la política ambiental, de la conformación de consensos de opinión, así 
como de un equipo técnico multidisciplinario y capacitado que pueda clasificar la información y 
adaptar los indicadores usados a nivel internacional, a la realidad de nuestro país. 
La tentativa actual se enmarca en el intento reciente por parte de la gestión nacional de mostrar 
una preocupación creciente por la cuestión ambiental. Esto nos lleva inmediatamente a 
reflexionar sobre la capacidad de la gestión para sostener su discurso con acciones 
consistentes. 
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Resumen 
 
La práctica agrícola ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de los últimos siglos, 
tienen sido adoptados principios y técnicas de acuerdo com las características y deficiencias de 
cada agrosistema específico. Consecuentemente, la ciencia y la tecnologia han innovado y 
contribuído para la modernización del sector agrícola. 
La relación sociedad-medio ambiente es cada vez más dinâmica e intensa. La forma como el 
hombre ha venido interrelacionándose com la naturaleza es um motivo de inquietud para los 
diversos agentes institucionales, que se preocupan ante el hecho de que esa interrelación 
puede provocar modificaciones irreparables al medio ambiente. Además, se hace evidente que 
el comportamiento del hombre puede ser motivado tanto por uma razón económica 
convencional como por uma razón alternativa. En el razonamiento económico convencional, el 
comportamiento humano tiene por objetivo la acumulación de capital, luego la producción y el 
consumo de recursos naturales disponibles en los ecosistemas sufren las consecuencias de 
esa actitud, que no se compromete con las necesidades de las futuras generaciones. 
En el razonamiento alternativo, el hombre busca utilizar adecuadamente los recursos naturales 
de manera tal que se pueda preservar el equilibrio del ecosistema en que está inserido. De esa 
forma, busca no limitar la capacidad de consumo inter y intrageneraciones. Desde ese punto de 
vista, la relación del hombre com su medio ambiente preocupa e importa cada vez más. 
Se verifica que la agricultura convencional utiliza insumos ajenos al ecosistema, por ejemplo 
agrotóxicos y fertilizantes químicos, para maximizar la productibilidad de la tierra y 
consecuentemente, obtener una mayor ganancia. Desde ese punto de vista, no hay una 
preocupación con las externalidades negativas generadas por los artificiales paquetes 
tecnológicos usados en esas áreas. A ello se contrapone la agricultura ecológica que se vale 
de tecnologías limpias, capaces de ayudar y colaborar con el equilibrio y preservación de los 
diferentes ecosistemas y así se pueda garantizar la estabilidad, sustentabilidad, productividad, 
igualdad social, calidad de vida y autonomía con relación a los modelos externos o sea, 
soberanía y seguridad alimentar. 
Ese trabajo presenta aspectos relacionados a las transformaciones que la agricultura 
sustentable propone al sector primario, en los aspectos culturales, económicos, políticos, 
ecológicos, éticos y sociales.¿Qué es lo que determina que la agricultura se encamine  hacia la 
sustentabilidad y su autonomía?. En el caso de Rio Grande do Sul, se observa que el Estado 
se destaca en el escenario brasileño por la producción de alimentos orgánicos sin la utilización 
de productos agroquímicos. En ese sentido se propone analizar las modificaciones introducidas 
por la agricultura sustentable en Rio Grande do Sul, frente a la existencia del modelo basado 
en la quimificación y la modificación genética. Estas modificaciones son estudiadas por uma 
amplia vision que permea los fundamentos de la Agroecología. 
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Resumen 
 
En las Segundas Jornadas ASAUEE se presentó un estudio de caso sobre la generación, 
disposición y reutilización de residuos de arenas de fundición en una pequeña industria del 
partido de Tandil.  
En esa instancia se reflexiono sobre la importancia de promover investigaciones  que 
consideren la utilización de arenas usadas de moldeo (AUM) en otros ámbitos, como en la 
construcción, utilizándolas para tal fin e inmovilizando elementos químicos presentes en ellas. 
La disposición de AUM en cavas de cantera y suelos decapitados del partido de Tandil genera 
un riesgo de contaminación de las aguas subterráneas debido a la carga de elementos 
químicos que éstas poseen y a la naturaleza física del medio de disposición final. 
Se han desarrollado una serie de investigaciones respecto a las AUM con el objetivo de 
identificar las fuentes generadoras, caracterizarlas químicamente e identificar los sitios de 
disposición final (y sus características físicas). Paralelamente se realizaron estudios para 
determinar la factibilidad técnica de la inmovilización de AUM en hormigones de cemento 
Pórtland.  
Estos trabajos contribuyen a generar alternativas para la gestión integral de AUM y su  
valorización como insumos en otros ámbitos productivos. Dicha valorización pretende atenuar 
(o revertir) el actual modo de disposición y en consecuencia reducir el riesgo de contaminación 
de aguas subterráneas. 
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“Al no estar preparados, nuestro deseo se convirtió en esclavo de la improvisación” 

Macbeth,  Acto II, Escena Primera, Shakespeare, 1623  
 
 

Resumen 
 
Uno de los principales debates que en los últimos años se ha puesto de manifiesto en las más 
diversas disciplinas científicas consiste en la necesidad de revisar el actual modelo de 
crecimiento económico en el que nos hallamos inmersos, generador de efectos de 
imprevisibles al poner en serio riesgo las condiciones de supervivencia de la especie humana y 
habitabilidad del planeta.  
La crisis ecológica y ambiental únicamente puede comprenderse si se considera la 
ecointerdependencia global de los procesos económicos y ecológicos a escala mundial, puesto 
que es el resultado de la interacción de múltiples procesos de los que difícilmente podremos 
hallar una sola causa predominante o determinante que actúe sobre las demás. La actual crisis 
ambiental y ecológica reclama abrir el rígido universo de las categorías de lo económico a la 
realidad de los procesos físicos de la que forma parte. El propósito de contribuir a la 
sustentabilidad del sistema económico requiere la ruptura de la lógica puramente mecanicista y 
mercantilista de las leyes del mercado para así mantener a un nivel óptimo el stock de capital 
natural, puesto que los procesos económicos no pueden crecer de forma indefinida en un 
planeta donde la disponibilidad de recursos es limitada. 
Los síntomas de degradación y desequilibrios medioambientales y la rapidez con que éstas se 
producen están provocando una transformación biológica, climatológica y geológica a nivel 
planetario que se manifiesta de diferentes formas. Una de las manifestaciones más claras de 
este proceso lo constituye la pérdida de biodiversidad de los recursos marinos. Ello es 
consecuencia de la excesiva capacidad de captura, los crecientes niveles de sobreexplotación 
de numerosas poblaciones, las modificaciones introducidas en los ecosistemas y la laxitud de 
los instrumentos de gestión pesquera vigentes. En este trabajo se abordan los principales 
fundamentos económicos del desarrollo de las  pesquerías, las interacciones existentes entre 
los niveles tróficos y algunos de los efectos de la pesca en los países en vías de desarrollo. 
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Resumen 
 
El concepto de territorio, aplicado al estudio de las transformaciones en el espacio rural, 
permite incluir en el abordaje simultáneamente, los diversos sujetos sociales que interactúan en 
la realidad actual, compleja y heterogénea; las transformaciones productivas, así como 
también, las actividades no agrarias. El territorio es una construcción social que conjuga 
múltiples variables, donde el poder tiene un rol relevante en el “diseño” de las relaciones que se 
concretan en el espacio rural.  
Las relaciones entre lo global y local están impregnadas de tensión y antagonismo. Existe una 
confrontación de intereses entre el mercado mundial y el territorio local. La configuración de los 
territorios esta dominada por las relaciones de poder instauradas por la racionalidad del 
mercado. Los sujetos sociales construyen su territorio a partir de las prácticas de apropiación y 
uso del suelo siguiendo la lógica impuesta por el capital.  
En el contexto actual de la globalización donde todo se “mercantiliza”, el espacio rural deja de 
ser considerado el sustento de la producción de alimentos y se reconocen en él múltiples 
actividades, donde la producción de alimentos es una actividad más, probablemente la más 
importante, pero no la única. Hoy no solo produce para el consumo, sino que el territorio es 
consumido: se convierte en un elemento de consumo como espacio de ocio, de esparcimiento, 
de recreación, etc.   
El proceso de transformaciones se manifiesta en múltiples aspectos, los  cuales obstaculizan el 
logro de la equidad y la sustentabilidad. La matriz productiva extractiva impuesta en el “espacio 
agropecuario de mercado” de La Pampa, refleja la historia de una transferencia “hacia fuera” de 
los recursos naturales. Esta matriz productiva puede intensificarse en pos de la rentabilidad, 
pero las formas de articulación social y las consecuencias ambientales seguirán modificándose, 
tornándose negativas.  
Las relaciones sociales se globalizan lo que induce a una reconfiguración social a partir de la 
confrontación con “los de afuera”. De hecho, la globalización y el capitalismo contemporáneo 
promueven la desterritorialización; mientras que la sustentabilidad implica reterritorializar.  
Desde esta perspectiva, globalización y sustentabilidad son conceptos antagónicos, donde las 
categorías tiempo y espacio, en relación con cada concepto, tienen un comportamiento 
diferente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terceras Jornadas ASAUEE 2007 47 

 
 
 
Trabajo Nº 18 
 

 
DEUDA AMBIENTAL DE LA AGRICULTURA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

 
Iglesias Daniel H.ab; Zanotti Norbertoa; Iturrioz Gabrielaab; D`adam Hectora; Alvarez Costa Enriquea; Widenhofer 
Knuta; Vasallo Juana.  
aUNLPam, bINTA Anguil. Correo-e: dhiglesi@coseganet.com.ar. Teléfono: 54 02952432233. Facultad de Agronomía. 
UNLPam. Ruta 35 Km. CC 300. 
 

 
Resumen 

 
La valoración económica del ambiente es una metodología citada por la bibliografía para 
evaluar cambios en la dotación de recursos ambientales (su escasez relativa o absoluta) como 
indicador e instrumento para la toma de decisiones en materia de manejo y de guía para la 
formulación de políticas. 
La actividad agropecuaria pampeana registra en los últimos años la intensificación de la 
agricultura en áreas agrícolas tradicionales y un avance constante hacia zonas marginales, con 
una apreciación del deterioro ambiental, que merecen ser analizadas y evaluadas 
económicamente.  
El costo ambiental, no forma parte del análisis económico tradicional y, la  falta de información 
económico-ambiental no permite dimensionar y posicionar esta problemática en su real 
magnitud. Por ello se realiza la estimación del balance de nutrientes y su cuantificación 
económica, para los principales cultivos agrícolas (Trigo, Maíz, Girasol y Soja) en los distintos 
Departamentos de la provincia de La Pampa.  
Se utilizaron estadísticas de producción de granos y la concentración de N y P en los mismos. 
El cálculo económico se realizó a precios de mercado de los fertilizantes más utilizados (urea y 
fosfato diamónico). 
La extracción de nutrientes, en los cuatro cultivos evaluados alcanza valores de 3.578 t de P y 
24.400 t de N, representando más de 21 Millones de dólares y el 15% del valor de la 
producción de los cuatro cultivos. 
El cultivo de soja representa el 50% del costo de reposición total, siguiéndole el Girasol con 
22%, Trigo 16% y Maíz con el 12%. 
Los Dtos. de Chapaleufú, Maracó y Atreucó, representan el 46% del total del costo de 
reposición. La situación se agrava si tenemos en cuenta que solamente se repone a través de 
fertilizantes el 20% del N y el 60% del P extraído. 
Sin tener en cuenta la exportación de otros nutrientes y el deterioro del suelo por otros factores 
como la erosión, perdida de MO, etc., podemos concluir que el agro pampeano presenta una 
gestión ambiental negativa, existiendo marcadas diferencias económico-ambientales entre las 
diferentes regiones y cultivos considerados 
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Resumen 
 
La conservación de los recursos naturales es importante por los numerosos servicios eco 
sistémicos que estos brindan. Todavía, los recursos financieros necesarios a la preservación de 
áreas naturales que proveen de fondos públicos, son en su gran mayoría insuficientes, una vez 
que las políticas públicas tienen otras prioridades. De este modo, la creación de un mecanismo 
de mercado con el objetivo de aportar financieramente a la preservación del medio ambiente 
puede ser una solución, mismo que haya imperfecciones relacionadas a la valoración de los 
servicios ambientales que van a ser   “commoditizados”. 
El área analizada en este trabajo esta localizada en el Norte de Mato Grosso, Brasil, en un área 
conocida como Portal de la Amazonia. Esta está formada por 16 ciudades que en total suman 
108.000 km². En términos vegetacionales está localizada en el área entre la sabana y la selva 
amazónica, al paso que esta última representa el 84% del área total. Es clasificada por el 
Ministerio de Medio Ambiente de Brasil como un área de extrema importancia biológica y por 
consiguiente hay una amplia recomendación para acciones objetivando da conservación de la 
biodiversidad. Todavía, el territorio registra las más grandes tasas de deforestación de la región 
amazónica. Eso ocurre por la principal actividad agrícola: la pecuaria, que ocupa más de 90% 
del área ya desmatada y que continua a se expandir muy rápidamente amenazando los 
servicios eco sistémicos de la región. Eso nos permite pensar en Instrumentos económicos 
para la conservación de la biodiversidad.  
Ese trabajo tiene como objetivo realizar un análisis económico-ecológico, con uso de 
metodología multicriterial, de las condiciones necesarias para la implantación eficaz de un 
sistema de Pago por Servicios Eco sistémicos en el Territorio Portal de la Amazonia, que 
realmente se constituya en una estructura de incentivos económicos susceptibles de inducir el 
establecimiento de un modo de producción mas sostenible socio-económico y ambientalmente, 
contribuyendo de esa manera para disminuir la presión sobre los recursos naturales del 
Territorio.  
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Resumen 
 
El área de trabajo, la constituyen tres microcuencas, pertenecientes a la subcuenca del río 
Grande de Tarija (Alta Cuenca del Río Bermejo), ubicadas en la margen izquierda del mismo, 
municipio Gral. Mosconi, departamento San Martín, provincia de Salta, República Argentina. 
Estas reciben los nombres de Algarrobito, Aujón y Baules, y se encuentran comprendidas entre 
las coordenadas Gauss Krüger: 3677000W – 7502000S y 3695000W – 7479000S. 
Esta región heterogénea, tiene gran importancia ecológica, logística, histórica y cultural, como 
así también es considerada como reguladora del suministro de agua. 
La información para la elaboración de este trabajo se obtuvo a través de encuestas 
semiestructuradas realizadas a 30 de 60 familias en mayo de 2005, datos obtenidos de las 
planillas de atención primaria de la salud, entrevistas, recorridas a campo y un taller de 
diagnóstico participativo. 
En esta zona se encuentra inserta la comunidad aborigen Tape Iguapegui del Pueblo Ava 
Guaraní, constituida por 293 personas, pertenecientes a la etnia ava guaraní en su mayoría, 
como así también se encuentran criollos y en un porcentaje menor coyas. 
La problemática social, productiva y ambiental, que caracteriza a la zona de estudio es la 
siguiente: sobre explotación forestal y desmontes; falta de acceso al agua potable para 
consumo humano de las comunidades campesinas; inundaciones y crecidas en las áreas bajo 
influencia de la planicie aluvial del río Grande de Tarija; escasa o nula infraestructura de control 
y protección hidrológica, que deja a población y a sus sistemas productivos vulnerables frente a 
fenómenos como inundaciones; procesos de erosión hídrica; precariedad de vías y medios de 
comunicación, lo que aísla a la zona de estudio y no permite su integración regional y nacional, 
factores que afectan el desarrollo; falta de planificación institucional, situación que afecta la 
gestión y el control ambiental a las reparticiones nacionales, provinciales, y municipales entre 
otras, lo que dificulta la gestión ambiental, política y social; régimen de tenencia de la tierra, 
que provoca una convivencia entre el latifundio y el minifundio; ganadería extensiva de bajos 
rendimientos, entre otros. 
Este diagnóstico permite planificar estrategias de acción, tendientes a un desarrollo local, tales 
como proyectos productivos, de investigación y/o extensión. 
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Resumen 
 
El Chaco Serrano es una formación natural representada por fragmentos aislados que se 
distribuyen desde Salta hasta Córdoba. Se lo considera un ambiente particularmente frágil 
debido a lo reducido de su superficie y a la extrema presión antrópica que sufre, 
principalmente a consecuencia de actividades agrícola- ganaderas por lo que es 
considerada una ecorregión con prioridades de conservación. Entre las taxas que integran el 
ecosistema, el grupo de las aves es utilizado por su sensibilidad a los cambios del hábitat y 
por ser consideradas claves en el funcionamiento de los ecosistemas naturales. El 
conocimiento de las comunidades presentes en un ambiente resulta necesario al momento 
de tomar decisión de manejo y conservación tanto a nivel local como regional. El objetivo de 
este trabajo fue recopilar datos sobre la composición específica de la avifauna presente en 
el Chaco Serrano de la provincia de Tucumán. Se analizaron los datos disponibles 
correspondientes a la estación seca (otoño-invierno) en localidades de esta ecorregión. Se 
compararon estudios realizados en los departamentos Tafí Viejo (Los Planchones, Las Tipas 
y Parque Biológico Sierra de San Javier) y Trancas (Ticucho y Tapia), analizándose número 
de familias y especies registradas y la representatividad de las especies encontradas con las 
citadas para la provincia. 
Se registraron 173 especies pertenecientes a 39 familias, lo que correspondería al 35 y 63% 
respectivamente de las especies y familias representadas en la provincia. Las familias con 
mayor riqueza específica fueron Tyrannidae (29), Emberizidae (21), Picidae (10). El análisis 
por familias indica que 9 de ellas está representada en la ecorregión por el 100% de las 
especies que la componen en la provincia, 8 por hasta el 50% y las 22 restantes con valores 
que van entre el 50 y el 5%.  
Estos son resultados parciales que forman parte de una base de datos en elaboración que 
pretende brindar información referida a las aves que habitan esta ecorregión y caracterizar 
su dinámica estacional identificando las especies de interés local y regional.  
A pesar que los datos considerados pertenecen a la estación de mayor estrés hídrico, el 
número de especies registrada nos indicaría la importancia que tiene la ecorregión y la 
necesidad de mantener y conservar su biodiversidad. 
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Resumen 
 
El presente trabajo propone una Tecnología de bajo costo apropiada para el tratamiento 
domiciliario de agua de bebida naturalmente contaminada con arsénico mediante el Método 
desarrollado por el Lic. Juan Carlos Lujan de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
publicado en la Revista Panamericana de la Salud Publica, Volumen 9 Nº 5 Mayo 2001  con el 
que se logra un abatimiento del 95-96 %. 
Los antecedentes de aplicación de tecnologías de bajo costo en Tucumán para desarsenicar 
agua consistió hasta el presente en pruebas de eliminación de As por destilación convencional 
a escala doméstica, por destilación con energía solar utilizando paneles inclinados de vidrio y 
metal, por tratamiento del agua con arcillas adsorbentes activadas con hidróxido de hierro y 
métodos de remoción de arsénico por oxidación solar (Raos-Soras). 
Todas estas no son aplicadas hasta el momento en  forma masiva, presumiblemente por el 
complicado manejo y mantenimiento de los equipos o por el bajo rendimiento por el momento 
en eliminación de arsénico. Otras tecnologías tales como osmosis inversa y ultra filtración no 
son aplicables por su alto costo para ser abordada por pobladores de bajos recursos 
económicos. 
Para el modelo propuesto se construyeron varios equipos para pruebas de campo resultando 
muy practico el que consiste en un recipiente principal de 20 litros montado sobre una mesada 
con patas con una salida lateral de agua limpia a 10 cm. de la base seguida de un filtro de 
arena. Por el fondo cónico se extraen los barros. Para las pruebas químicas de campo se 
utilizo el Test-kit Mercoquant Sensibilizado. Las pruebas de laboratorio se efectuaron en los 
laboratorios de Saneamiento Básico del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) y de la 
Sociedad de Agua de Tucumán (SAT). El Polvo Antiarsénico fue preparado en el Laboratorio 
de Medio Ambiente de la Facultad Regional Tucumán de la UTN. 
La aplicación del equipo se realizó en campo y en la SAT con agua de la localidad de Los 
Pereyra donde se constató el consumo de agua altamente contaminada con As en valores 
superiores a lo sugerido por la OMS y la normativa Argentina. 
Conclusión: El Método de Desarsenicación de Agua aplicando la Tecnología diseñada en el 
CEDIA constituye un sistema de aplicación segura para el abatimiento de arsénico destinada a 
familias de bajos recursos dispersas en la zona rural de la Provincia de Tucumán estimándose 
igualmente útil para aguas arsenicales de la región del cono sur americano.  
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Resumen 
 
A lo largo de la década del 70, dentro el proceso de desarrollo y construcción del espacio 
geográfico, la región amazónica ha sido teatro de diversas actividades económicas que 
resultaron en una grave degradación ambiental y también en una importante marginalización 
social. 
Para poder racionalizar la ocupación y el uso de los recursos naturales, a partir de 1980 los 
sucesivos gobiernos se dedicaron a elaborar una Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la 
región, convirtiéndose este en un instrumento técnico y político de planificación, elaborado con 
el fin de producir elementos para la definición de políticas publicas ante la ocupación racional 
del territorio. 
En los nueve estados amazónicos se realizaron varias zonificaciones, que permitieron en 2006, 
disponer de una macrozonificación de toda esta región. 
Sin embargo, y aunque fueron superados numerosos problemas metodológicos, todavía queda 
un largo camino por recorrer. 
El presente trabajo ofrece un balance de los diferentes desafíos metodológicos que quedarían 
antes que la ZEE realmente pueda transformarse en un instrumento de planificación territorial y 
ambiental. Aun así, los principales retos no son metodológicos sino más bien operacionales. 
Durante la elaboración de las ZEEs se dio poca participación social, pero más allá de lo 
cognitivo, la ZEE es un instrumento político y como tal tiene que pasar por numerosas etapas 
de negociación entre los actores y el poder publico. 
Su aplicabilidad como ley y su éxito dependen de esta validación social, solo después podrán 
encararse las condiciones para su aplicación, seguimiento y evaluación. Los últimos pasos 
probablemente tendrán que tratar la intervención de la ZEE en las propiedades privadas regidas 
por la constitución, además en una región que todavía no dispone de catastro fundiario. 
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Resumen 
 
Se estima que entre 40.000 y 50.000 especies de plantas son usadas en el mundo por la 
medicina tradicional y/o moderna. Mientras algunas especies aromáticas y medicinales, 
particularmente aquellas con gran volumen de demanda, son actualmente obtenidas por 
cultivo, la mayoría de ellas aún  se recolecta de su hábitat original. Esta situación, común en el 
mundo, se repite en la Argentina. La flora de la provincia de Córdoba es rica en plantas 
silvestres de importancia medicinal tanto a nivel etnobotánico como farmacológico -se estiman 
alrededor de 650- varias de las cuales constituyen una fuente tradicional de ingresos para un 
amplio sector poblacional, habitantes en su mayoría de regiones marginales para explotaciones 
agrícola-ganaderas. En la actualidad, se observa una merma en las cantidades recolectadas lo 
que indica que la conservación de estas especies y los beneficios económicos que obtienen los 
recolectores están en riesgo. A los fines de la conservación de estos recursos es necesario 
diseñar planes de uso sustentable y lograr su aplicación por parte de los recolectores. Las 
especies más buscadas son: peperina (Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb.), incayuyo (Lippia 
integrifolia (Gris.) Hieron.), poleo (Lippia turbinata Gris), tomillo (Hedeoma multiflorum Benth) y 
carqueja (Baccharis articulata (Lams) Pers.). Estudios previos identifican a la peperina como la 
especie con mayor prioridad de conservación, por lo que se encaró un programa cuyo diseño 
metodológico contempló: a) la obtención de información biológica y ecológica necesaria para la 
elaboración de un plan de manejo sustentable y b) la transferencia del plan a la comunidad. 
Para lograr los objetivos del programa se desarrollaron estudios ecológicos (particularmente 
poblacionales y de hábitat) que determinaran la estructura de las poblaciones sometidas a 
cosecha e identificaran las variables físicas y/o biológicas que explican su distribución. Al 
mismo tiempo, se realizó una caracterización socio-económico-cultural de los recolectores, 
como base para el diseño de una efectiva intervención educativa. Los resultados obtenidos 
hasta el momento han permitido avanzar en los lineamientos básicos de un plan de manejo y el 
diseño de las estrategias educativas. En el contexto de la región en estudio, el enfoque 
metodológico aplicado está resultando satisfactorio, y al mismo tiempo, brinda información de 
base para un posterior y necesario análisis de los aspectos político-institucionales que deberían 
ser abordados para asegurar la conservación de estas especies.  
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Resumen 
 

La actividad turística en los últimos años se ha visto incrementada, motivada desde las 
principales instituciones gubernamentales, bajo el eslogan “Chile, Naturaleza que conmueve”, 
haciendo referencia a los atractivos naturales que son posibles encontrar en nuestro territorio. 
Por lo cual los atributos que existen dentro de las áreas silvestres protegidas, se han visto 
“beneficiadas” con esta campaña, trayendo como consecuencia serie de factores positivos, 
como negativos. 
El lugar donde se realizo el estudio fue uno de los parques mas visitados, ya que, esta ubicado 
en un sector perteneciente al cluster turístico de la IX región, siendo el centro del turismo en la 
zona sur. Teniendo ingresos de 58.000 personas al año, principalmente entre diciembre a 
mayo, generando ingresos económicos sobre los $ 30.000.000 anuales. 
La metodología del estudio se centro en identificar los principales impactos ambientales, de 
acuerdo a la legislación vigente, a través, de listas de chequeo, recorridos de campos, los 
cuales contenían escalas de valoración de vulnerabilidad de algún recurso, luego se procedió a 
comparar los resultados con la información obtenida de la base de datos de la administración y 
encuestas con los visitantes, para luego esquematizarla desde lo mas general a aspectos 
específicos de la problemática ambiental, generando una jerarquización de los problemas y las 
posibles medidas de mitigación de estos. 
Se detecto como problema principal a la basura, producida por el gran número de visitantes, 
sumado a la falta de mecanismos de planificación y ejecución para tratarla y sacarla del sector.  
Un punto que se considero como importante, fue la falta de un marco regulatorio para las 
actividades turísticas dentro de los parques nacionales. Solo se hizo una inversión en 
publicidad, marketing, e incentivos para el crecimiento de esta actividad. Creándose 
oportunidades económicas y problemas ambientales a la vez. 
Si no existe una voluntad de implementar una planificación y ejecución adecuada para mitigar 
los impactos que provoca la basura y la fuerte presión (erosión, compactación, ahogo de 
raíces, pisoteo, etc.), se producirán consecuencias perjudiciales, no solo al medio ambiente, 
sino también a la propia actividad turística. Sin recurso no hay turismo. 
Podemos decir; es una actividad sustentable, si se planifica, y generan las condiciones, no 
olvidando que las A.S.P son el hábitat de muchas especies. 
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Resumen 
 
En la región serrana del noroeste de la provincia de Córdoba, considerada marginal para 
explotaciones agrícola-ganaderas tradicionales, la recolección de plantas aromáticas y 
medicinales silvestres constituye la fuente principal  de ingreso familiar. Las prácticas de 
recolección empleadas (usualmente no conservacionistas) y la creciente demanda de mercado 
que presentan estas especies, ponen en peligro su supervivencia en su hábitat natural. Las 
consecuencias previsibles son la pérdida de poblaciones productivas o la merma en su 
rendimiento y consecuentemente la desaparición del circuito comercial que depende de la 
recolección. Tras haber estudiado los requerimientos de hábitat de las especies más 
importantes y avanzado sobre aspectos de producción de sus plantines, se aplicó un programa 
de educación dirigido a recolectores a través de las escuelas primarias de la zona con la 
participación de empresas involucradas en la comercialización final del producto. Se trabajó 
bajo la hipótesis de que la re-implantación en su hábitat y el manejo conservacionista de 
plantines logrados in-situ (en las escuelas) podría revertir la decadencia de las poblaciones 
bajo recolección con un incremento en su producción mediante: a) la formación de nuevos 
parches productivos y b) el aumento de la densidad poblacional de parches ya existentes. La 
primera etapa, ya iniciada, incluyó sólo plantines de peperina (Minthostachys mollis) pero está 
prevista la incorporación de incayuyo (Virginiae excelsis), poleo (Lippia turbinatta) y cedrón 
(Aloysia triphylla). Se transfirieron a los alumnos y sus familias (todos recolectores) técnicas de 
implantación y manejo a través de charlas y materiales impresos diseñados a tal fin. Además, 
se entregaron plantines que fueron plantados en diciembre de 2006 y que se controlaron a los 
60 días. Los resultados indican que se logró la implantación de los individuos con variado 
porcentaje de éxito. Se realizará una segunda etapa en otoño para determinar la mejor época 
de plantación. La principal conclusión es que es posible realizar la implantación de individuos 
de peperina en el monte a los fines de repoblar parches perdidos y eventualmente formar 
nuevos. En vista de estos resultados, se debe avanzar en estudios que determinen la mejor 
época de implantación y permitan mejorar el diseño del entrenamiento dirigido a los 
recolectores. Secundariamente, se aumentará la escala del ensayo y se replicará el modelo en 
otras especies.  
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     Resumen 
 
La zona de estudio  abarca los departamentos de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y 
San Javier con una extensión de 18569 Km2. La región oeste de la provincia de Córdoba se 
encuentra comprendida dentro de la provincia fitogeográfica Chaqueña (Cabrera y Willink, 
1980). Esta región muestra una cambiante fisonomía con altitudes variables desde el 
departamento San Javier límite sur de la zona estudiada donde se destaca el Cerro Champa 
quí, el más alto de la geografía provincial, hasta fundirse en la llanura de las Salinas Grandes 
en el departamento Cruz del Eje, extremo norte del área. El clima es cálido con precipitaciones 
escasas estivales, entre 450 y 900 mm anuales. El tipo de vegetación predominante son los 
bosques caducifolios xerófilos.    
La zona presenta una de las economías mas postergadas de la provincia. En el valle de 
traslasierra la actividad económica por excelencia es el turismo. La minería otrora una actividad 
de envergadura no ha tenido continuidad, mientras que la recolección de aromáticas 
representa una de las pocas fuentes genuinas de trabajo de la región. La actividad apícola es 
considerada como una alternativa de producción para pequeños y medianos apicultores. Las 
características edáficas, climáticas y florísticas del área de estudio posibilitan la producción de 
diferentes tipos de mieles aun en puntos geográficos cercanos y permiten apuntar a la 
producción de mieles orgánicas. 
A partir del estudio de la flora y del contenido polínico de las mieles, nos propusimos elaborar 
pautas de manejo de la colmena que faciliten la producción sustentable manteniendo los 
recursos genuinos para aproximarse al potencial apícola de la zona. El objetivo de este trabajo 
es clasificar y tipificar las mieles producidas en el oeste de la provincia de Córdoba para 
certificar su origen floral y geográfico, aproximándonos a las exigencias internacionales, para  
establecer denominaciones de origen y en un futuro próximo, confeccionar el Mapa Apibotánico 
de la Región. 
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Resumen 
 
Se presenta un modelo para la gestión del uso urbano del recurso agua cuyos objetivos son: 
(a) el mejoramiento del uso del recurso agua; (b) la disminución del derroche del recurso agua; 
(c) el mejoramiento de la calidad de vida de la población; (d) la preservación del medio 
ambiente. En este trabajo se detalla la primera etapa del modelo. 
El sistema a estudiar incluye todas las acciones de un  grupo de seres humanos en relación al 
uso del recurso del agua. El sistema no está aislado sino sumergido en el medio ambiente, por 
lo tanto se admite la existencia de flujos de masa, de energía y de entropía, este último 
interpretado como el flujo de información a través de la frontera sistema - medio ambiente. El 
ámbito del modelo lo constituye una ciudad y las acciones humanas sobre el recurso agua 
desde su extracción del medio ambiente hasta su devolución al mismo.  
La primera etapa del modelo se centra en el análisis detallado del balance de los flujos de 
agua, en el cual la relación con el flujo de energía se incorpora a través de funciones y de 
parámetros  ajustables. El balance de agua se analiza en tres partes: (a) potabilización y 
distribución; (b) uso del recurso; (c) recolección y tratamiento.  
Se proponen funciones matemáticas con parámetros específicos para los procesos de 
potabilización y de tratamiento de los efluentes. Para el proceso de potabilización se propone 
una función que relaciona el agua potable producida con el recurso natural tomado del medio 
ambiente, mientras que para el proceso de tratamiento de efluentes la función relaciona el 
efluente tratado devuelto al río con los efluentes sin tratar que ingresan al proceso. Se define 
una relación funcional para la eficiencia de cada uno de los procesos, con una variable que 
tiene en cuenta la energía, los materiales y el trabajo humano del proceso y un parámetro que 
está relacionado con la tecnología del proceso. 
Se tiene en cuenta que solamente una parte de los habitantes con servicio de agua disponen 
del servicio de recolección de efluentes y se admite que los usuarios tienen el mismo 
comportamiento dispongan o no de servicio de recolección de efluentes. Se incorpora al 
modelo un parámetro que se relaciona con el comportamiento del usuario. En el análisis del 
empleo del recurso recibido por parte de los usuarios intervienen el flujo que devuelve al 
sistema de recolección y el flujo que devuelve al medio ambiente. 
Soporte institucional: Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación y 
Desarrollo PID 25/P020: Bioeconomía de la Gestión del Agua: Modelización y Calidad 
Ambiental. 2004 - 2007. CEDIA (Centro de Ingeniería Ambiental, FRT - UTN).  
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ACUÍFERO GUARANI. UN PATRIMONIO REGIONAL 
 
Chiesa, Virginia María; Rivas, Eduardo.  
 
 

Resumen 
 
A lo largo del presente texto proponemos abordar la problemática de la escasez del agua dulce 
con la finalidad de identificar una agenda de intereses comunes referidos a su explotación, 
distribución y conservación, tanto para nuestro abastecimiento como para el de las 
generaciones futuras. 
El estudio se centrará en el Acuífero Guaraní y en la administración que, sobre él, entendemos 
deberían realizar los Estados parte del MERCOSUR desde una órbita regional. 
Sin lugar a dudas el agua dulce es uno de los recursos naturales no renovables más preciados, 
por lo tanto de su adecuado suministro y gestión dependen la agricultura, la ganadería, la salud 
y alimentación de las personas, los ecosistemas, la industria, la energía, el mantenimiento de la 
paz y la estabilidad social. En tal sentido, el analista norteamericano Hughes Butts sostiene 
que: “ningún país podrá ser económica o socialmente estable sin una provisión de agua 
segura”. 
En este sentido, el artículo propone una serie de medidas para que lo que hoy es de todos, lo 
sea también en el futuro. 
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Resumen 
 
A través de la revisión de la literatura especializada se buscará identificar las principales 
cuestiones involucradas en la elaboración de indicadores de sustentabilidad energética. En 
primera instancia se hará referencia a los objetivos que guían la elaboración de dichos 
indicadores. Se explicitarán también las dimensiones (económica, ecológica, social) de la 
sustentabilidad energética  que con tales indicadores se intenta captar, a la vez que se 
intentará describir los criterios que usualmente guían la selección de indicadores. Se tratará de 
poner en evidencia la importancia  no solo de las cuestiones metodológicas y conceptuales 
sino también de las cuestiones operativas relacionadas con las características y la 
disponibilidad de la información necesaria para elaborarlos. Tras considerar el conjunto de 
indicadores a tener en cuenta para cada una de las dimensiones de la sustentabilidad 
energética se abordará el tema de la posibilidad de elaborar un indicador sintético que, a la 
manera del IDH, provea de una medida resumen sin perdida de especificidad acerca de cada 
uno de sus componentes.  
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TALLERES COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO APORTE A LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PERDIDA DE DIVERSIDAD CULTURAL Y 

BIODIVERSIDAD LOCAL: CASO AGUARA GUAZU, MBURUCUYA, CORRIENTES 
 

ALEGRE, Silvia. Organización Visión Ambiental-Universidad Nacional de la Matanza. Correo-e: 
naturasil@yahoo.com 
 
 

Resumen 
 
Entre las relaciones conflictivas de la relación Sociedad/Naturaleza, se encuentra el problema 
de pérdida de biodiversidad, debido a las actividades antrópicas que se realizan sin considerar 
los procesos y las relaciones del ecosistema. Por esa razón, es necesario analizar críticamente 
esa relación, educando a las comunidades desde la mirada orientadora de la Educación 
Ambiental, capacitándolos para que puedan decidir con todas las herramientas en su haber, 
generando espacios de participación y trabajando en el diseño de los futuros posibles. Estos 
procesos pueden estar orientados a la conservación de la biodiversidad, tomando a la misma 
como  “… la gestión realizada por los seres humanos a fin de proteger, estudiar, recuperar y 
utilizar la diversidad biológica y cultural presente en determinados ámbitos”, siendo 
considerado el concepto de diversidad cultural  como un componente integral de la 
biodiversidad (Tréllez Solís, 2004). 
En ese sentido, en el marco  de la tesis de la Carrera de Especialización en Educación 
Ambiental (Ctera-Comahue), se analizó el proyecto de Conservación de carnívoros del 
Nordeste Argentino, puntualmente el Programa de conservación del Aguará guazú en 
Mburucuyá, Corrientes. Este cánido posee  características singulares en cuanto a su aspecto y 
connotación cultural, ya que se le asigna ser el mítico lobizón. Esta especie se encuentra 
amenazada en peligro de extinción, siendo sólo alrededor de 1000 los individuos que pueblan 
los territorios de Brasil, Argentina y Paraguay . Las razones de la disminución numérica de la 
especie están relacionadas con diversas causas que se conjugan, como toda cuestión 
inherente a los problemas ambientales, complejos en su análisis, y por lo tanto aún más 
complejos en su solución. Entre las causas se encuentra, no sólo el hecho del temor que 
genera, sino también, y probablemente como causa más determinante, la pérdida de su hábitat 
debido al desarrollo creciente de emprendimientos forestales ó cultivos de soja, en grandes 
extensiones de pastizal, eliminando la diversidad de especies, en pro de monocultivos que 
arrasan con las cadenas tróficas preexistentes.  
El aguará guazú forma parte importante de la cultura del litoral, por lo tanto su pérdida se 
configura no sólo como pérdida de biodiversidad de especies, sino  como pérdida de diversidad 
cultural de las comunidades que lo reconocen como patrimonio local. 
Se trabaja entonces, en Talleres comunitarios de Educación Ambiental, con técnicas de 
Prospectiva (Berger,2001), para el tratamiento desde el ámbito de la complejidad de esta 
problemática, con la participación y el aporte de las comunidades involucradas, generando 
nuevos espacios de gestión local. 
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Resumen 

 
Alcanzar la sustentabilidad integral de los procesos productivos es el gran dilema de las 
sociedades modernas, debido a la dificultad de lograr una convivencia armoniosa entre 
economía y ecología. En el sector rural, los dos factores centrales que el productor controla 
para aumentar la productividad y mejorar su beneficio económico son: el uso de la tierra  y la 
adopción de tecnología, sin tener siempre presente que la diversidad juega un rol indispensable 
para asegurar la estabilidad productiva de un sistema a lo largo de un tiempo prolongado. 
El objetivo de este trabajo es: Cuantificar la magnitud de  los cambios operados en los últimos 
30 años en el uso de la tierra en el Departamento Anta y describir las tecnologías ganaderas 
asociadas a este cambio de uso.  Se utilizan estadísticas oficiales e imágenes satelitales, 
además, se realizan entrevistas a productores, técnicos y observaciones participantes a 
terreno. 
Los resultados indican que en los últimos 30 años en el Departamento Anta se ha producido 
tanto un cambio de uso de la tierra como un fuerte proceso de adopción de tecnología.  El 
número de cabezas de ganado vacuno se incrementó en un 40%, desplazándose la actividad 
ganadera principalmente hacia el sector semiárido del Este al oriente de la isohieta de los 450 
mm. Esta  actividad se apoyó en la adopción de tecnologías forrajeras, lo que se comprueba a 
través de un aumentó del 7476 % en el período 74-05 de las superficies cultivadas con 
pasturas, predominantemente Panicum maximun cv gatton (Gatton panic).  
Se constató que los nuevos ganaderos de la región han mejorado –hasta ahora- la 
productividad biológica y aumentaron su beneficio económico pero esto se realiza a expensas 
de la desaparición de una masa forestal altamente diversificada constituida por varios Dominios 
de Vegetación Natural (FAO 1998) los que se describen como: Bosque multi-estrato cerrado; 
Bosque multi-estrato cerrado con árboles emergentes más altos que el estrato principal; 
Bosque multi-estrato abierto con un segundo estrato de arbustos más bajos no espinosos; y  
Arbustales cerrados o abiertos espinosos. Esta pérdida de diversidad, podría llevar en el 
mediano o largo plazo no solo a la caída de la estabilidad económica al nivel predial sino a la 
pérdida de la sustentabilidad social y ambiental al nivel territorial. Se recomienda profundizar la 
búsqueda de itinerarios productivos ganaderos sustentables que sean insumos en la 
formulación de políticas de ordenamiento territorial. 
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Resumen 
 
Los fenómenos de transportes de masas (gaseosos, líquidos y sólidos) en escala global y 
regional que ocurren permanente en nuestro planeta son factores esenciales en la 
comprensión de la evolución y comportamiento del medio ambiente terrestre, marino y 
continental y en la forma en que la civilización actúa sobre ellos. 
En este trabajo se describe como la Geodesia a través de sus  métodos clásicos y con las 
modernas tecnologías  es capaz de convertirse en un valioso instrumento para el monitoreo 
preciso en tiempo y espacio de los fenómenos de transporte de masa que ocurren en la 
atmósfera  y litósfera. 
En este sentido la Geodesia colaboradora para la formulación de hipótesis de carácter 
explicativo sobre el cambio Climático Global. Particularmente, se describen los productos 
fundamentales de los servicios internacionales de la Asociación Internacional de Geodesia 
(IAG).  
Un especial interés es puesto en los modelos de Geoide, alturas del nivel medio del mar, 
determinación del espesor de la capa de hielo (Ártica, Antártica y glaciales) y desplazamientos 
de las placas tectónicas. Finalmente, se analiza el rol de los globales Sistemas de Referencia 
Terrestre (TRF) que actualmente se efectúan con tecnología espacial. 
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Resumen 

 
En las últimas décadas se ha verificado un cambio radical en la concepción del agua en 
general y del agua para riego en particular. El agua pasó de ser considerada un bien libre a un 
bien económico en primer lugar y  posteriormente, un bien medioambiental. Como bien libre, 
por su disponibilidad prácticamente ilimitada y sin valor económico; como bien económico por 
los incrementos en las demandas y la pérdida de calidad que incrementaron su escasez 
relativa, le fue asignado cada vez un mayor valor que obligó a determinar un precio; en último 
término, como bien medioambiental, por las externalidades que se generan en su utilización, en 
ausencia de derechos de propiedad claramente establecidos. Este hecho resulta 
particularmente importante en el caso de la producción agropecuaria, debido a que entre los 
usos alternativos del agua,  la asignación a la agricultura representa mundialmente más del 
75% de la demanda total del recurso. La característica más relevante del agua superficial en la 
República Argentina, en general; y en la Provincia de Córdoba, en particular,  es que presenta 
disponibilidad media  del recurso, con un fuerte desequilibrio  espacial. Diversos actores 
privados, públicos y mixtos participan en la provisión de aguas para los distintos usos y 
además, existen distintas instituciones con atribuciones sobre los recursos hídricos con relación 
a distintas actividades.   
Desde el punto de vista estrictamente económico, la Eficiencia y la Sustentabilidad del recurso 
hídrico son los problemas más importantes que han sido abordados en los estudios del agua 
en los últimos tiempos. Lamentablemente, el cálculo del canon de riego que se cobra en  la 
mayoría de las provincias de la República Argentina, no responde a la búsqueda de estos 
objetivos. Resulta fundamental, entonces obtener metodologías superadoras, debido a que 
tradicionalmente  han sido aplicadas solo aquellas que consisten en valorar el agua para riego 
por los costos de obtención que presenta, en el mejor de los casos,  solo con algunas 
correcciones que tratan de captar costos económicos; o bien, valorarla en términos de la 
productividad incremental de  la producción agrícola que la utiliza. El canon-precio del agua de 
riego, no considera los costos de  obtención de agua de manera integral, no considera de 
manera completa los costos de oportunidad, privados y medioambientales. Finalmente, no 
existe un relevamiento de la totalidad de los pozos de extracción de agua  subterránea, razón 
por la cual ésta, no resulta valorada en su totalidad. 
En este trabajo se plantean como objetivo central analizar los elementos que permitan 
determinar el precio del agua para riego en virtud de elementos económicos y ambientales, que 
incorporen la información de la tomas de agua actuales de las dos fuentes principales, aguas 
superficiales y subterráneas. 
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Resumen 
 

El agotamiento de las reservas de recursos fósiles ha planteado desde hace un tiempo, la 
necesidad de la búsqueda de fuentes alternativas de energía. En Argentina el problema ha 
merecido especial interés en los últimos años por las restricciones que el costo de la energía 
ha planteado en términos de la competitividad de los productos del sector agropecuario e 
industrial.   
En la provincia de Córdoba la provisión de energía, se realiza prioritariamente en base a 
fuentes de energía convencionales. La generación y distribución de energía eléctrica se 
encuentra en manos de una sola empresa, de capital estatal, la Empresa Provincial de Energía 
de Córdoba –EPEC-. En las áreas rurales,  las Cooperativas Eléctricas  tienen a su cargo la 
provisión del servicio eléctrico de esas áreas. Paralelamente, la energía utilizada para la 
producción, agropecuaria fundamentalmente, e industrial basa su utilización en derivados del 
petróleo, gas y gasoil especialmente, como sustitutos de la energía eléctrica. 
Dos problemas se derivan de lo anterior. En primer lugar, el de la eficiencia técnica y 
económica de las tarifas que cobran las Cooperativas Eléctricas de la provincia de Córdoba, y 
en segundo lugar, el análisis de los  incipientes proyectos que están planteando la búsqueda 
de fuentes alternativas de energía, en particular biodiesel. Estos últimos, plantean además 
trade-off importante entre la utilización de los granos para su venta en el mercado mundial, o 
como insumo en la generación de energía. 
A partir del planteamiento anterior, los objetivos que se postulan en este trabajo son: analizar la 
eficiencia técnica y económica en la determinación de las tarifas de las Cooperativas Eléctricas 
en el Dto. Gral. San Martín y calcular el costo de oportunidad de la producción de energía de 
fuentes alternativas, en particular biodiesel.  La unidad de análisis es el Departamento General 
San Martin de la Provincia de Córdoba, seleccionado para ello por representar una de las áreas 
más importantes de la producción agropecuaria de la provincia y  haber sido la localización 
elegida por distintos grupos empresarios el establecimiento de plantas de generación de  
biodiesel, dada su cercanía a la provisión del insumo para esa producción.  
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ECONOMÍA ECOLOGICA VS. ECONOMIA AMBIENTAL 
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Resumen 
 
El agotamiento de los recursos naturales, la degradación de la tierra,  los límites a la 
producción de bienes y servicios  y al crecimiento de los países, primero, y  la perdida de 
biodiversidad y  el problema de cambio climático, más recientemente,  han movilizado a un 
numeroso grupo de economistas de todo el mundo, desde la década del setenta  a dedicarse al 
estudio de estos problemas.  Sin embargo, los enfoques y posturas con que fue realizado el 
análisis ha  cambiado sostenidamente desde los  tradicionales de la economía; se ha 
conducido desde el análisis altamente especializado de la economía hacia una visión  
integrada con  otras ciencias, en particular la ecología, sin dejar de lado los aspectos jurídicos y 
culturales. Así, la economía ecológica nace en la década del ochenta de la visión de un grupo 
de estudiosos que advirtieron que las mejoras en materia de política, gestión medioambiental y 
protección del bienestar de generaciones futuras dependían de unir esos dos campos de 
pensamiento. Las reuniones científicas compartidas, por un lado y  los estudios individuales de 
los especialistas por otro, fueron los pasos incipientes para reformular la ecología y la 
economía y sus lazos existentes, en la expresión del análisis del empleo de los recursos, la 
economía medioambiental y el análisis del impacto ambiental, aplicando conceptos económicos 
para comprender mejor el valor y los límites de los sistemas naturales. Se trata pues de una 
visión integradora, donde cada una de esas ciencias  deja sus análisis fragmentados, 
altamente especializados de principios del siglo XX con una visión transdisciplinaria.   
Paralelamente, otro numeroso grupo de estudiosos trataba de integrar los modelos 
tradicionales de la economía con el objetivo de  analizar las nuevas problemáticas; el 
crecimiento, los límites a la producción, y el agotamiento de los recursos surgieron como ejes 
prioritarios. El estudio de la nueva realidad económica más compleja, y sus derivaciones en 
materia de política económica fueron las más estudiadas. La economía ambiental, trató de esta 
manera de estudiar las nuevas problemáticas, manteniendo el enfoque y la metodología 
tradicional de la economía: los modelos económicos. Sin embargo, en los últimos años, y de 
manera creciente se ha observado una tendencia a incorporar análisis integradores con las 
otras ciencias, la ecología, en particular y  las ciencias de la tierra, en general, de manera tal  
de permitir a la  teoría económica una mayor grado de explicación de los problemas.  
De lo anterior se desprende que la economía ecológica y la economía ambiental han 
desarrollado sus análisis partiendo de  enfoques distintos. Aparentemente, buscan un punto de 
confluencia, pero las diferencias en los postulados que plantean y la metodología que aplican 
en sus análisis parecen todavía, muy disociados. Por ello, en este trabajo se plantea como 
objetivo determinar el alcance y enfoque subyacente en la actualidad en cada una de estas 
ramas disciplinarias de la economía, evaluando la posibilidad futura de una convergencia real 
en sus desarrollos teóricos; en particular, los que surgen de la escuela heterodoxa de la 
economía. 
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Resumen 
 
Los actuales cambios en la Criósfera generan grandes conflictos ecológicos a resolver en todo 
el mundo. En el ámbito de la Criósfera continental los ecosistemas de alta montaña son los 
primeros afectados por los efectos del Cambio Global. 
Nuestros ecosistemas alto-andinos no están exentos de estas variaciones. 
El permafrost es la capa de suelo que permanece congelado por más de dos años. El 
permafrost de montaña es  parte integral de la Criósfera en muchos ecosistemas por encima 
del límite superior del bosque. 
Este trabajo tiene por objetivo presentar las características actuales y las evidencias de cambio 
presentes en el ecotono de permafrost andino mediante la caracterización de sus zonas 
altitudinales y la evaluación de geoindicadores criosféricos de la Sierra de Aconquija, Tucumán, 
Argentina. 
Se han determinado dos niveles altitudinales periglaciales:  

- Zona Paraperiglacial o Parageocriogénica (2500 a 4000 msnm), con congelamiento 
estacional representado por suites de geoformas indicadoras del mismo. 

- Zona Periglacial o Geocriogénica (por arriba de los 4000 msnm) con la presencia de 
permafrost discontinuo manifestado por asociaciones de geoformas indicadoras de 
permafrost activo (glaciares de escombros), aunque en evidente desequilibrio con el 
clima actual en función de la determinación del gradiente altitudinal.  

Los geoindicadores criosféricos detectados son:  
- Cobertura de nieve permanente. 
- Glaciares de escombros de talud en distintos estados de actividad y niveles de altura. 
- Facies de termokarst, avances en el deterioro de las mismas en glaciares de escombros 

con núcleo de hielo. 
Se recomienda el monitoreo de temperaturas del aire y de la capa activa con el objeto de 
formular modelos de equilibrio actual de permafrost en la región y generar información para la 
prevención de posibles riesgos ambientales y el control de determinados usos antrópicos.  
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Resumen 
 
Misiones es una de las provincias argentinas de mayor biodiversidad; alberga el principal 
remanente continuo de una de las selvas subtropicales más diversas del mundo, la Selva 
Paranaense, que aún coexiste con una población de 965.500 habitantes y más de 26.500 
chacras con actividades productivas mixtas, siendo una de las provincias más ruralizadas del 
país. Se caracterizó históricamente por la diversidad de cultivos que se sostenían en sus 
chacras, sumada a las innumerables posibilidades de la extracción de recursos forestales y no 
forestales de sus bosques nativos. A partir de los años ‘70 con la creación del IFONA y la 
promulgación de leyes de promoción forestal comenzó a desarrollarse la forestación en gran 
escala, básicamente con especies de coníferas de rápido crecimiento destinadas a madera y a 
la industria del papel, que prosperó en forma paralela. Esta política de forestación, con 
altibajos, se continuó hasta nuestros tiempos, ahora encarnada en la Ley Nacional 25.080, y se 
logró aumentar considerablemente la superficie forestada principalmente en la zona del Alto 
Paraná en donde, aprovechando la enorme oferta hídrica del río Paraná, se ubicaron las 
principales industrias pasteras. Así, se subsidió una actividad basada en la concentración de la 
tierra, el incumplimiento de normas ambientales, y la disminución de la oferta y calidad laboral 
mediante el uso masivo de agrotóxicos y la mecanización del trabajo. Algunos de los resultados 
de este modelo son: el reemplazo de miles de hectáreas de bosque nativo y la 
sobreexplotación de los remanentes; la expulsión de los pequeños productores de sus chacras 
y concentración de la tierra (con el monopolio de las mejores tierras agrícolas de la provincia 
por la pastera Alto Paraná S.A.); la expansión descontrolada de la frontera agrícola a expensas 
de sustituir el bosque nativo en zonas marginales, no aptas para la agricultura, por cultivos no 
sustentables, altamente contaminantes y sobreexplotadores de mano de obra como el tabaco; 
la contaminación de agua y suelos; y el reemplazo de la diversidad cultural de la vida en las 
colonias rurales por una vida marginal en las ciudades medianas y grandes. Mientras, se 
estudia la profundización de esta política forestal de monoproducción de coníferas mediante la 
posible prolongación de la ley 25.080 por otros 10 años. El objetivo de este trabajo es analizar 
la (in)sustentabilidad de este modelo de monoproducción forestal a gran escala mediante una 
revisión y adaptación de criterios e indicadores de sustentabilidad de modelos productivos 
aplicables al caso misionero, y cuantificando distintos parámetros socioeconómicos y 
ambientales. A su vez se intenta delinear algún escenario alternativo. 
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Resumen 
 
Esta ponencia da cuenta de una experiencia de investigación acción que concibe que la 
ordenación del territorio es primordialmente una política territorial y luego una técnica de 
planificación concreta. Como política territorial es presupuesto e instrumento esencial para la 
consecución  de valores o bienes  ambientales. Como técnica debe atender a la coordinación 
de la enorme pluralidad de  perspectivas.  
En este sentido, desde el proyecto de investigación: Ordenamiento ambiental y gestión 
asociada del territorio en la Cuenca del Río Luján: la propuesta de creación de un sistema de 
áreas protegidas (2006-2007), surgió la necesidad de planificar con los “otros”. La acción se 
esbozó a sabiendas que todo el trabajo se movería  entre la intención de ordenar desde la 
gestión asociada, y las urgencias en la formulación de las políticas públicas. En uno de los 
puntos  estaba entonces la diligencia sustentable de la asociación (ciudadanos-políticos- 
investigadores)- y en el otro la eficacia de la decisión centralizada o la eficiencia de lo 
participado. 
La meta concreta del trabajo  tenía  como misión visible la planificación de un Sistema de Áreas 
Protegidas  que fuera incluido en el nuevo Plan Regulador del Uso del Suelo del Partido de 
Luján y construir las normativas legales regulativas de uso, de zonificaciones y de  planes de 
manejo asociadamente. El sistema a crear contenía la protección de espacios singulares del 
Partido -forestas existentes en estancias, instituciones educativas y de salud- 
Habiéndose avanzado sobre los primeros procedimientos básicos (recopilación y cotejo de 
normas legales, identificación de posibles escenarios de intervención y participación) y 
perfilado la organización de los primeros talleres para definir escenarios y configurar el sistema, 
se produce en noviembre de 2006 la aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano. 
Este código determina un distrito de protección ambiental ( corredor verde que protege las 
márgenes del río Luján y sus afluentes) que interrumpe, al menos en primera instancia, la 
estrategia de planificación vía gestión asociada. Es en este punto donde se hace preciso 
elaborar nuevas estrategias para mantener la idea de reunión entre la Universidad y la 
comunidad local. 
Se da cuenta aquí entonces, de la técnica reelaborada en función del arreglo de perspectivas 
que se vincula con tratar de mantener vigente por un lado el aporte científico para la 
intervención territorial ( diagnóstico ambiental del nuevo corredor)  y, por el otro la función de la 
Universidad como institución mediadora entre las decisiones políticas y los intereses de los 
ciudadanos.  
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Resumen 
 

Una de las tendencias demográficas mas claras en América Latina (y el resto del mundo 
subdesarrollado) es hacia la urbanización poblacional, como consecuencia de la migración 
rural-urbana. Este fenómeno es en general desestimulado por las políticas de desarrollo 
sustentable y conservación de la naturaleza.  
Estudios en todo el mundo muestran que la gran mayoría de los migrantes están satisfechos 
con su decisión de migrar. Los salarios son mayores y los precios menores en los centros 
urbanos, donde la mortalidad infantil es muy inferior y la expectativa de vida varios años más 
larga. Debido a las economías de escala, es mas barato y eficiente proveer servicios a 
poblaciones grandes y agregadas, y por eso los habitantes urbanos tienen mejor acceso a 
educación, salud, vestimenta, recreación, electricidad y agua potable, entre otros.  
La emigración rural favorece el abandono de sistemas de agrícolas y ganaderos muy poco 
productivos. Una consecuencia de esto es que la producción de alimentos en los sistemas 
tradicionales es mucho más cara y en general, no puede competir con los sistemas modernos. 
En general, al disminuir la población rural, disminuyen también la caza, el pastoreo extensivo, 
la colección de leña.  
Para conservar la naturaleza mientras se alimenta la creciente población humana, es necesaria 
alta productividad por hectárea. De otra manera, no quedarán tierras para ambientes naturales. 
La migración a centros urbanos, donde la población consume productos agrícolas generados 
en sistemas más eficientes, favorece un uso del territorio que compatibiliza la producción de 
alimentos con la preservación de ambientes naturales, que en muchos casos (como distintos 
ecosistemas de montaña) son muy frágiles y desproporcionadamente importantes en la 
provisión de servicios ecológicos como la conservación de cuencas y la protección de la 
biodiversidad.  
La emigración rural tiene algunas consecuencias indeseables, como la perdida de diversidad 
cultural y de conocimientos etnobiológicos. Cuando se promueven políticas para reducir estas 
perdidas, debería evitarse que con ese objetivo se limite el acceso de sectores marginales de 
la sociedad a los beneficios de la vida urbana y la economía moderna. 
En este trabajo presento distintos estudios en el caribe, centro y Sudamérica que grafican la 
relación entre emigración rural y conservación de distintos ecosistemas latinoamericanos, y 
planteo posibles prioridades de investigación y políticas de manejo de los recursos naturales. 
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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en un Proyecto (Proyecto Cultivos Andinos “Conservación in 
situ de los cultivos andinos y especies silvestres relacionadas en la Quebrada de Humahuaca 
Jujuy-Argentina”, Proyecto PNUD ARG05/G42 ejecutado por Fucema y financiado por 
FMAM/GEF) cuyo objetivo es lograr que los productores de la Quebrada de Humahuaca 
conserven in situ las variedades existentes de cultivos andinos y especies silvestres 
relacionadas. Dadas las condiciones particulares del lugar, un enfoque que se concentre 
solamente en la recuperación y valorización de conocimientos y prácticas tradicionales o en el 
desarrollo de mercados formales no sería suficiente para incrementar la producción de los 
cultivos andinos hasta un nivel que permita la conservación de la agrobiodiversidad de forma 
significativa. Por ello, se consideró decisivo contar con una estrategia que articule una 
combinación de acciones destinadas a recuperar los conocimientos tradicionales, incrementar 
el consumo y usos locales, facilitar el acceso a los mercados que resulten beneficiosos para la 
economía local y favorecer aquellas políticas que mejoren la sustentabilidad, a largo plazo, de 
los impactos y la replicación en un área más amplia.  
Intentar desarrollar esta estrategia en base a los modelos y enfoques usuales de la economía y 
el marketing no parece muy pertinente para la realidad local, lo que unido a la escasez de 
recursos humanos apropiados sobre el tema en Jujuy, llevó al proyecto a ensayar una mirada 
que llama ecocomercial. Esta busca combinar conceptos y afirmaciones de la economía y el 
marketing, fundamentalmente, con los conceptos, la visión, los valores del mundo andino, y de 
la economía andina en particular. 
En general, se ha tendido a utilizar categorías y modelos económicos con una mirada estrecha, 
que disocia, en gran medida, la economía de la ecología. Frente a esto, la visión andina es 
holística, “integra todo”… y para ella ni la economía ni la ecología existen aisladas. 
En este marco, en el presente trabajo nos proponemos aplicar la mirada ecocomercial para 
introducirnos en un problema particular: ¿es el turismo un real beneficio para la economía de la 
Quebrada de Humahuaca?,¿en qué grado, en qué casos? el valor agregado por él generado 
¿permanece en el lugar o pasa a otras manos? Para ello, estudiaremos el “efecto derrame” de 
la economía a través del análisis de casos comparativos, tratando de cuantificar, en la medida 
de lo posible, cuál es el valor agregado que diferentes tipos de emprendimientos turísticos 
implican para la Quebrada de Humahuaca y, con una mirada más cualitativa, cómo afecta las 
condiciones de vida de los lugareños y, en definitiva, cómo impacta en la conservación de la 
agrobiodiversidad de los cultivos andinos. 
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Resumen 
 
El criterio fuerte de Sustentabilidad remite a los cuatro factores (Ecológico, Económico, Social  
e Institucional), en forma simultánea y equivalente. No es casual que el tema social sea el más 
soslayado, dado que no puede eludir definiciones de alta sensibilidad política, en la mayoría de 
los casos. En este trabajo, pretendemos enfatizar esta vía de análisis y su implicancia 
estratégica en la evolución Rural y Nacional. El contexto conceptual de la propuesta, acepta 
que el fin del desarrollo es el ser humano, en términos de derechos esenciales y calidad de 
vida. En segundo lugar, privilegia  el “Capital Social” como sustento de las estrategias de 
Desarrollo. Por último, más allá de ejercer una perspectiva sistémica, focaliza la atención -
metodológicamente- en los sistemas productivos del sector.  
Los objetivos del trabajo incluyen, a) Recrear criterios y contenidos de Sustentabilidad social en 
el medio rural, b) Analizar atributos de unidades productivas, que respondan a esos valores, c) 
Seleccionar indicadores relevantes para ponderar dichas unidades y d) Asociar un perfil de 
ruralidad con el Desarrollo. Se describen dos modelos referenciales, con 14 conceptos, entre 
los que mencionamos -a modo de ejemplo- la Competitividad  y el Productivismo, frente a la  
Multifuncionalidad y la Agroecología. Tales modelos se compadecen con la situación actual y 
una posible “Nueva Ruralidad”, respectivamente. Se implica a los sistemas de producción como 
ejes críticos de la ruralidad y, al concepto de “equidad“, como el criterio que mejor representa 
los contenidos de Sustentabilidad social. Se analizan los aportes de una transformación rural, 
con perfil de equidad social, intra e intergeneracional y se postulan 6 atributos que deberían 
coexistir en un sistema de producción sustentable. Ellos son, equidad social, estabilidad 
productiva, ética productiva, eficiencia ambiental, eficiencia espacial y  eficiencia agronómica.              
Se proponen 8 indicadores relevantes para ponderar sistemas productivos, destacándose el 
Tamaño, la Tenencia y Residencia, como “estructurantes” del conjunto. El “Tipo de empresa” 
se califica como un indicador “macro”, que el modelo de Desarrollo debe seleccionar y 
promover,  para alcanzar los objetivos deseados. Se  concluye, por último, que la “pequeña y 
mediana Agricultura Familiar” reúne los mayores atributos para tutelar una Nueva Ruralidad. 
Entre los fundamentos se incluye el fortalecimiento de la Seguridad y Soberanía alimentaria, el 
acrecentamiento de la biodiversidad y del empleo genuino, con sensible progreso en el 
equilibrio geodemográfico nacional. 
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Resumen 
 
La ponencia que se presenta aborda el análisis de la situación de conflicto que se presenta en 
las tierras secas provinciales, entre productores caprinos y programas de lucha contra la 
desertificación, a propósito de las prácticas productivas y el uso de los recursos naturales que 
los primeros desarrollan. 
Para ello se trabaja en el extremo noreste de la provincia de Mendoza, polo hiperárido de la 
región, con una extensión aproximada de 10.000km2 y cerca de 3000 habitantes. Desde el 
punto de vista de la producción, en la zona dominan las pequeñas explotaciones caprinas y, 
como actividades complementarias, la recolección de junquillo y venta de artesanías. 
Estudios previos señalan que los principales problemas de degradación del área obedecen a 
las prácticas de sobrepastoreo y tala desarrolladas por los pobladores. Luego de ello, 
habitualmente indican la necesidad de “concientizarlos”, “capacitarlos”, de iniciar con ellos 
procesos de cambio productivo y/o revegetación o de convocarlos a un proceso de “cambio 
cultural”. Como eje compartido las propuestas insisten a los pobladores en que “de mantenerse 
los actuales niveles de presión sobre los recursos, en el futuro se amplificarán las ya graves 
condiciones de pobreza”. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y fondos invertidos los productores parecen obstinados 
en sus actuales estrategias de producción y en la dinámica de uso de los recursos naturales 
que de ellas derivan. ¿Cómo explicar entonces, que no tomen otras opciones productivas que 
impliquen mayores beneficios económicos y mejores equilibrios ambientales? ¿Cómo explicar 
que actúen, al menos en apariencia, en contra de sus propios beneficios? 
Intentando trascender las explicaciones que ubican en el epicentro del problema “la cultura” de 
los productores, el trabajo busca colaborar en clarificar estas preguntas a través del análisis de 
las distintas racionalidades que, de la mano de diversos actores, confluyen en la zona. 
Valiéndose de una metodología mixta, se avanza en el análisis de tres dimensiones: 1- La 
oferta ambiental que es soporte de las actividades productivas, 2- Los ingresos que las 
unidades de producción alcanzan y 3- Los egresos que enfrentan en concepto de subsistencia. 
Hacia el final se integran estas dimensiones en una explicación que no considera estas 
acciones como irracionales sino como dotadas de otra racionalidad. 
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Resumen 
 
El turismo es una actividad de base territorial que se nutre, aprovecha e incluso explota tanto 
los recursos naturales como los culturales para la generación de productos con los que se 
pretenden satisfacer determinadas demandas, así como inducir otras en los visitantes de un 
destino. De allí, que el turismo no resulte inocuo respecto del territorio que lo soporta. Es 
precisamente allí, en esa relación entre turismo y recursos, donde se plasman nuevos paisajes 
culturales turísticos en los que es factible reconocer los resultados de las ecuaciones sociales, 
económicas y ambientales. 
En Argentina, los paisajes culturales, no resultan fácilmente reconocidos, valorados o incluso 
percibidos por las mismas poblaciones locales, poseedoras del mencionado patrimonio. Es 
más, la misma condición de paisaje cultural resulta difusa frente a la magnificencia de 
elementos del paisaje natural, que incluso a veces no es tal, sino que por tratarse simplemente 
de elementos verdes, la "naturalidad" emerge como atributo incuestionable. Sin embargo el 
paisaje cultural constituye uno de los principales atractivos de un destino turístico, ya que 
condensa las principales señas de identidad del lugar en las que se integran los recursos del 
patrimonio natural y cultural. 
Esta ponencia se propone explorar en torno al aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales, articulados bajo la denominación de paisaje cultural en territorios sujetos a usos 
turísticos. Se trata de analizar los paisajes emergentes derivados del uso intensivo de esos 
recursos promovidos por la actividad turística. El trabajo analiza las dinámicas que motivan la 
construcción de estos paisajes y las percepciones resultantes de las mismas haciendo 
referencia a ejemplos del centro y norte del oeste argentino; concluye aportando algunas 
reflexiones que podrían resultar útiles para articular estrategias que promuevan un 
aprovechamiento más sostenible de los mismos.  
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Resumen 
 
Si el espacio constituye de por sí un objeto de disputa a causa de su finitud, la escasez de 
recursos en las zonas áridas hace de estos territorios un incuestionable campo de contiendas. 
Las relaciones espacio-sociedad desarrolladas en torno a la apropiación y el uso del agua (el 
recurso hídrico en sí, el suelo irrigado, las infraestructuras, etc.) se tornan críticas en las tierras 
secas. Estas se despliegan espacialmente en una configuración territorial fragmentada y 
contrastiva: el reino de los oasis, por un lado, los espacios invisibles del desierto por el otro. 
El trabajo parte del supuesto de que Mendoza constituye una sociedad hidráulica moderna en 
la que los entramados sociales se asocian fuertemente a la manipulación intensiva y amplia del 
recurso hídrico en el marco de un orden impuesto bajo la consigna de controlar un medio 
natural hostil. En tanto las distribuciones de poder se regulan y ejercen a través del manejo 
intencionado del agua, ésta adquiriría la capacidad de expresar -y modelar- relaciones sociales 
de hegemonías y subordinaciones en un sistema jerárquico. Ya en el plano territorial, se 
anticipa una lógica de hegemonización de espacios y uso instrumental de recursos de acuerdo 
a modelos que, al tiempo que otorgan predominio a unos (espacios, recursos y actores), se 
sirven de otros hasta agotarlos. 
Para indagar en estos conflictos, el trabajo propone el análisis de algunos procesos productivos 
significativos para Mendoza y otras tierras secas del centro-oeste de Argentina. Este recorte es 
pertinente al problema de investigación en tanto que, al ser la producción un acto de 
apropiación de la naturaleza y de transformación de los recursos naturales, el análisis de los 
procesos de producción permite indagar en las relaciones hombre-medio y en los juegos de 
necesidades e intereses conflictivos entre los miembros de una sociedad así como las distintas 
estrategias adoptadas por grupos particulares. 
Las conexiones que se establecen entre aridez, “sed”, control del agua y poder social en 
Mendoza y sus dimensiones espaciales son exploradas, entonces, en: (a) la vitivinicultura 
tradicional y la nueva vitivinicultura, en tanto actividad económica de mercado en proceso de 
reconversión que, haciendo uso intensivo del agua y del suelo irrigado de los oasis, resulta 
emblemática respecto del rol que la región juega en el nuevo mosaico económico global-local; (b) 
una actividad económica “emergente” como el turismo receptivo, que ofrece como producto los 
recursos naturales y culturales de la región; (c) procesos productivos de subsistencia, 
débilmente integrados al sector capitalista, que se desarrollan haciendo uso extensivo de 
tierras sin dotaciones seguras de agua (recolección, pastoreo, producción de artesanías) y (d) 
procesos de producción de asentamientos humanos, tanto respecto de sus regeneraciones 
internas como de su crecimiento.  
Este recorrido permitió no sólo develar los conflictos territoriales en torno de la apropiación y el 
uso del agua  sino además comprenderlos a la luz de las nuevas relaciones de poder que se 
tejen entre los sujetos de una región periférica y el nuevo mundo globalizado. 
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Resumen 
 
La biodiversidad constituye una cuestión cuya valoración necesita por un lado exceder el ámbito 
científico y por otro generar un conocimiento más profundo del entorno en que vive una 
comunidad. Tal es el camino que intenta transitar la ONG “Grupo de los Sábados” (GDLS) de la 
localidad de José María Jáuregui en el Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires.  El GDLS 
se crea en 1983, a raíz del hallazgo y extracción de partes de un Gliptodonte doedicurus en la 
barranca izquierda del río Luján. A los diez años, en 1994, el interés por la fauna local se 
convierte en el eje de los encuentros. Se dio además la demanda de información de esta índole 
en el ámbito universitario, particularmente de las carreras de  Licenciatura en Información 
Ambiental y  Profesorado y Licenciatura en Geografía. Los factores enumerados impulsaron a 
ofrecer a la comunidad los registros de las caminatas. En la localidad existe el Semanario 
Presente, quien aceptó el desafío de llevar, en forma quincenal, esta experiencia innovadora a 
su publicación, a través de fascículos educativos coleccionables denominados “Conociendo 
Nuestra Fauna”. La presentación oficial de la misma se concretó el 5 de Junio del año 1995, en 
el teatro Trinidad Guevara en la ciudad de Luján  en coincidencia con el día mundial del 
ambiente. El Consejo Escolar del Partido los declaró de interés educativo (Disp. 004/04). 
Posteriormente se generaron otras series temáticas: “Conociendo nuestros árboles”, “Nuestro 
escenario geográfico histórico: Una revalorización de lo local”; “Improntas del pasado”; “Nuestro 
ambiente” y “Eslabones perdidos del pasado y el presente”. Colaboran para la realización de los 
mismos investigadores del Museo Carlos Ameghino de Mercedes y de la Universidad Nacional 
de Luján.  Estos vínculos de los miembros del GDLS, posibilitaron la generación de proyectos 
conjuntos y la firma de un Protocolo de  Cooperación. 
Los medios utilizados por la ONG para apropiarse de los saberes vinculados a la flora y fauna 
local, además de los fascículos son: circuitos didácticos en el campo, experiencias de trabajo 
conjunto con biólogos, incorporación de la temática en los museos: Algoselán Flandria y de la 
Ciudad de Luján , provisión de información para estudios de impacto ambiental, confección de 
señalética faunística en el Parque Industrial Villa Flandria, producción del corto audiovisual  “El 
despertar de la vida”, difusión de los inventarios de biodiversidad 1997, 1999 y 2003 en eventos 
científicos nacionales e internacionales. 
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Resumen 

 
Cuando se habla de gestión y políticas públicas es esencial tener en cuenta la forma que toma 
el Estado en el período considerado. En tal sentido, luego de la crisis Argentina del 2001 y las 
crisis sistémicas globales del siglo XXI, se reconoce la existencia de una nueva etapa: la de 
“Reconstrucción del Estado” (Delgado, 2006) cuyo desafío es salir de la coyuntura, mejorando 
la calidad institucional y la justicia distributiva. En este contexto el “desarrollo local sostenible” 
generaría una sinergia positiva a la mencionada reconstitución. Un ingrediente esencial del 
mismo es la  construcción del consenso mediante la articulación de los actores  sociales 
(sociedad civil, estado, mercado). En la sociedad civil, la movilización producida por las ONG s 
a partir de la crisis del 2001 brinda oportunidades para la generación de proyectos conjuntos y 
espacios multisectoriales con el Municipio. Sin embargo estas presentan varios ejes 
problemáticos:  su relación tensa con el estado, con los sistemas políticos y partidos, y su 
indefinición conceptual.  En cuanto al municipio, este resulta apto para configurar un centro 
rearticulador de flujos globales en el ámbito de la productividad y competitividad y  es por su 
escala de actuación el ámbito ideal para la participación ciudadana. Sin embargo presenta una 
serie de dificultades. La arquitectura federal del país implica que los Municipios deban ser 
autónomos, pero en muchas Provincias - como la de Bs. As. donde se ubica el área de estudio 
– esta no se ejerce plenamente . Otro factor necesario para la participación ciudadana, es el 
cumplimiento del principio de información y comunicación ambiental, el mismo se ve restringido 
mediante diversas figuras jurídicas en la normativa vigente. En este marco, uno de los objetivos 
de la investigación presentada es comprender los modos de articulación entre las ONGs  
ambientales y el estado a escala local,  mediante el caso del Partido de Luján, Prov. de Buenos 
Aires. La metodología integra  técnicas cuantitativas y cualitativas para la generación de datos 
sobre las organizaciones no gubernamentales, las problemáticas ambientales, el marco jurídico 
normativo y el sistema político. Los principales avances en la investigación se vinculan con la 
identificación de tensiones entre las ONG y el Municipio cuya preeminencia depende de los 
aspectos de la cultura organizacional y modelos de representación (creencias, valores)  de cada 
una de las instituciones involucradas y el grado de conflicto que para la política local tiene la 
temática de trabajo impulsada por las ONG.  
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Resumen 
 

En este proyecto se propone la utilización de los residuos generados en la industria de la 
madera (aserrín, corteza, etc.), que actualmente se desechan, como fuente de productos 
químicos de alto valor agregado. La madera es rica en celulosa y en lignina que generan 
productos gaseosos, líquidos y sólidos por pirólisis. La pirólisis rápida es un proceso en el cual 
los materiales orgánicos se calientan rápidamente a 450 - 600 oC en la ausencia del aire. 
Cuando la madera y otros tipos de biomasa se descomponen a estas temperaturas elevadas, 
se forman tres productos primarios: gas, líquido (bio-aceite - bio-oil) y sólido (carbón).  
Los productos primarios identificados de la pirólisis de madera ascienden a más de 300 y el 
porcentaje relativo de ellos depende de la temperatura, la pirólisis rápida ha demostrado que 
genera altos porcentajes de bio- oil, hasta un 70% a escala de laboratorio, por lo que este 
estudio está dirigido a la fracción de líquido no volátil. 
Existen plantas industriales que producen bio-oil a partir de distintos tipos de madera, por 
ejemplo: BTG, Dynamotive, Ensyn y Pirovac. Sin embargo, tanto la separación de los 
componentes principales del bio-oil como la búsqueda de las mejores condiciones para obtener 
mayor porcentaje de unos sobre otros es un tema poco explorado y es el desafío actual. Este 
trabajo está dirigido en este sentido, y en esta oportunidad se describen las condiciones en las 
que se obtienen mayoritariamente los siguientes compuestos químicos que actualmente tienen 
aplicación. En una próxima comunicación se informarán los métodos de separación apropiados 
para cada uno de ellos.  
Vainillín e isovainillín: saborizantes y como intermediarios farmacéuticos. 
Ácido benzoico y derivados: conservantes de alimentos. 
Cinamaldehído: saborizante de golosinas, industria de fragancias, inhibidor de corrosión. 
Fenol: producción de resinas, nylon y fibras, antimicrobiano, desinfectante. 
Siringol: saborizante ahumado en alimentos. 
Metilparabeno: conservante de productos farmacéuticos y de cosmética. 
Eugenol: antiséptico y anestésico local, aromatizante en perfumería, saborizante, antioxidante, 
etc. 
Guaiacol: anestésico, expectorante, antiséptico local, etc. 
Levoglucosan: Intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos. 
Furfural: fabricación de resinas, extracción de hidrocarburos insaturados en el refinamiento de 
aceites lubricantes, etc. 
Hexametilentetramina: antibiótico, pastillas combustibles. 
2,6-Dimetoxibenzoquinona: agente antioxidante. 
Hidroquinona: revelado fotográfico, materia prima en la síntesis de herbicidas, etc. 
Parsol: agente protector de las radiaciones solares UV-A y UV-B en cosmética. 
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Resumen 
 
En el transcurso de los últimos años, la cuestión ambiental fue adquiriendo creciente relevancia 
en la Política Exterior Argentina. Diversas son las explicaciones tentativas que pueden 
ensayarse para dar cuenta de este proceso: revalorización de los recursos naturales a la luz 
del concepto de interés nacional, concienciación de las contrariedades derivadas de la  
degradación del medio ambiente a escala nacional y global, búsqueda de prestigio 
internacional, entre otras.   
Más allá de estas especulaciones, lo cierto es que las demandas sociales tras la instalación de 
empresas productoras de pasta de celulosa en el margen uruguayo del Río Uruguay y la 
irrupción consecuente de la controversia con el Estado vecino terminó por posicionar a la 
problemática medioambiental a un lugar clave en la agenda externa argentina.  
Este posicionamiento en particular se correspondió con la decisión de los responsables de la 
Política Exterior nacional de vincular resueltamente la cuestión ambiental con la relativa a 
inversiones. Dos instancias exiguamente relacionadas hasta entonces. La denuncia del 
Presidente Kirchner hacia aquellos países desarrollados exportadores de procesos industriales 
contaminantes a países con menor desarrollo formulada durante su discurso ante la LXI 
Asamblea de Naciones Unidas y los lineamientos de la presentación argentina en instancias de 
la Corte Internacional de Justicia dan cuenta cabal de ello.  
En el trabajo, escudriñamos la relevancia de la vinculación medioambiente-inversiones en el 
marco de la Política Exterior Argentina presente. Para ello, revisamos los discursos y acciones 
de la administración Kirchner encauzadas a la mencionada vinculación.  
La premisa de partida sostiene que la reconsideración de la cuestión ambiental y el inminente 
énfasis sobre la necesidad de conciliar las inversiones y el medio ambiente se corresponden 
más con acciones reactivas y de carácter coyuntural que con lineamientos rectores y de largo 
de la Política Exterior.       
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Resumen 
 
¿Qué es un problema ambiental? "Un problema que puede ser interpretado y resuelto 
estrictamente sobre la base de las ciencias naturales será un problema biológico, ecológico, 
pero no ambiental". En este texto discuto tres enfoques económicos de los problemas 
ambientales que los consideran: según la economía ambiental, como casos específicos de 
fallas del mercado; según la economía ecológica, como violaciones a las limitantes materiales 
del proceso económico; y, según la economía política, como expresiones materiales de la 
lógica conductual de sujetos sociales concretos. La economía ambiental propone resolver los 
problemas ambientales minimizando la suma de los costos de generarlos y reducirlos; la 
economía ecológica reformula drásticamente la cuestión en términos de una pluralidad de criterios 
valorativos; y, la economía política plantea que la explicación de su génesis está en las 
lógicas/racionalidades específicas de los sujetos sociales que los producen. El campo de los 
estudios ambientales es así mucho más amplio. 
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Buenos Aires. 

Resumen 
 
La horticultura bonaerense se ha caracterizado por la producción de una canasta de más de 
treinta  vegetales con destino al consumo en el mercado interno. En esta actividad, la 
incorporación de tecnología se ha convertido en la única herramienta utilizada tanto para 
incrementar los rendimientos productivos como para  reducir los costos de producción. 
Este trabajo, utilizando entrevistas a productores, persigue el objetivo de analizar los 
agroquímicos más utilizados en la actividad, las condiciones de adquisición junto al grado de 
conocimiento sobre estos tóxicos y las estrategias puestas en juego por parte de los actores 
que los manipulan. En la elección del método para el control de plagas, los productores se 
hallan condicionados por las estrategias alimentarias de los consumidores, las estrategias de 
los proveedores de insumos, sus propios temores, el costo del control químico en relación a 
otras alternativas  y por los procesos económicos  globales. Entre varias alternativas, los 
productores optan por plaguicidas de bajo costo que presentan escasa selectividad, afectando 
a abejas e insectos benéficos. El 50 % de los productos utilizados se hallan categorizados 
como muy o sumamente peligrosos. Estos requieren adecuadas condiciones de uso  con la 
finalidad de disminuir el riesgo de padecer una intoxicación. 
Del trabajo surge que solo el 1% de los entrevistados - dos casos - utiliza el equipo completo, 
mientras que el 26 %  no utiliza ninguna protección.  
El 50 % de los encuestados manifestó tener problemas para comprender la información sobre 
las dosis, modos de aplicación y toxicidad expresadas en el marbete. Se puede afirmar que la 
operación de aplicar plaguicidas se inicia en forma incorrecta. Los plaguicidas generan una 
serie de externalidades que al no ser consideradas impiden tener una clara visión de su 
impacto y de ésta forma generar alternativas.  
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Resumen 

En el contexto de la agricultura, es en la producción hortícola donde se realiza una mayor 
utilización  de agrotóxicos, tanto a nivel global como en intensidad, en relación con el reducido 
espacio de las explotaciones. El empleo de agroquímicos para el control de plagas constituye 
uno de los problemas socio-ambientales más importantes en la horticultura bonaerense. En 
general,  el sistema de decisiones de los productores hortícolas está directamente relacionado 
con la obtención del mayor rendimiento  posible de sus cultivos desde un punto de vista  
económico. La principal preocupación es mantener la rentabilidad e incrementar la 
productividad, con una fuerte reticencia a introducir medidas de carácter agroambiental. La 
maximización de la rentabilidad lleva no sólo a desconsiderar los riesgos sino que, también,  
los incrementa con un sobreuso de plaguicidas y falta de cuidado en su manejo. Los 
agrotóxicos se convierten así en herramientas que garantizan el control sobre el proceso 
productivo dentro de un escenario de incertidumbre ecosistémica y de inestabilidad económica 
que admite un margen mínimo de planificación y  un horizonte temporal  que se extiende como 
máximo hasta la próxima cosecha. Por otra parte, la incorporación de tecnologías de bajo 
impacto ambiental es escasa y las alternativas agroecológicas viables económicamente son 
incipientes, están vinculadas  a la producción orgánica y a mercados diferenciados que 
dificultan una adopción masiva. 
La presente propuesta tiene como objetivos comprender la percepción de los horticultores 
sobre  los riesgos derivados del uso de agrotóxicos y diferenciar los condicionantes  que 
inciden en  las conductas que asumen estos actores sociales. A tales efectos se analiza la 
problemática en el ámbito hortícola marplatense. 
Se toma el enfoque de agroecosistema como un concepto totalizador; la noción de coevolución 
y las interacciones producidas en el proceso productivo, posibilitan dar cuenta  de las 
modificaciones y la percepción que los sujetos sociales tienen de las cuestiones ambientales  y 
el significado que le asignan, todo ello en el contexto de la relación sociedad-ambiente.   
La degradación del agroecosistema está totalmente vinculada al modelo impuesto  por la 
agricultura industrial. En otras palabras, la degradación no es fruto de acciones individuales 
sino que es el resultado de un proceso de conjunto, en el cual los actores  sociales intervienen 
como colectivo y no como individuos. Por lo tanto, las transformaciones a introducir para 
cambiar el rumbo del agroecosistema deberán tener una dimensión colectiva, mucho más que 
una dimensión individual.  
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Resumen 
 

En el marco del Proyecto de Investigación “PICTO 2004 - Tecnología para el Hábitat, el 
Aprovechamiento Energético y el Desarrollo Productivo en Áreas Rurales de Tucumán”, se 
realizó el relevamiento de viviendas en la comuna rural denominada “El Puestito”, ubicada a 75 
Km al Noreste de la ciudad de San Miguel de Tucumán, con el objeto de analizar las 
características de las mismas y realizar un diagnóstico de la situación actual para poder 
determinar los lineamientos a seguir de tal forma satisfacer los requerimientos de los usuarios. 

De manera de recabar los datos necesarios, se realizaron tareas de campo, mediante la 
aplicación de dos herramientas: 
- Una encuesta confeccionada con el fin de conseguir información sobre las necesidades, 
opiniones y costumbres de los habitantes de la zona en estudio, tipos de energía y el uso que 
se les da a las mismas. 
- Un relevamiento físico, poniendo especial atención en los locales que constituyen las 
viviendas, las funciones que se desarrollan en cada uno de ellos según los modos de vida de 
sus habitantes, los materiales, métodos constructivos y dimensiones, tanto de los espacios 
cubiertos como la de los semicubiertos que ellas poseen y la infraestructura con la que 
cuentan. 

Mediante el análisis de los datos obtenidos, se concluyó que la vivienda mínima y 
adecuada a los modos de vida de los habitantes del lugar debe cumplir por lo menos con los 
siguientes requisitos: 
- Poseer un espacio semicubierto, la galería, ya que los habitantes del lugar pasan muchas 
horas del día en el exterior de sus viviendas. 
- Locales de uso exclusivo para el descanso y la actividad de dormir. 
- Mejorar las condiciones de las cocinas, ya sea en el desarrollo de cocinas a leña más 
eficientes o bien, en las familias que así lo pudieren, incorporando cocinas a gas. También es 
necesario mejorar las condiciones ventilación, técnicas constructivas y materiales utilizados. 
Si se alcanzan estos objetivos en el desarrollo de un prototipo de una vivienda mínima, se 
contribuirá de alguna manera en mejorar la calidad de vida de los habitantes, que en definitiva 
es el fin de este proyecto. 
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Resumen 
 
En Bolivia y Argentina se extiende un importante territorio incluido en la Provincia de las 
Yungas del dominio Amazónico. (Cabrera, A y Willink, A. 1973), este gran ecosistema, que a su 
vez conforma la cuenca hidrográfica del Río Bermejo que es tributario de la Gran Cuenca del  
Plata, espacio que ha evidenciado una problemática ambiental y socioeconómica muy diversa 
pero común en bastos territorios por lo que ambos estados están ejecutando, en forma 
conjunta, una serie de acciones dentro de las que se destaca el Programa Estratégico de 
Acción para la Cuenca Binacional del Río Bermejo (PEA-Bermejo) que tiene entre otros 
objetivos la ejecución de proyectos transfronterizos para lograr la conservación y desarrollo en 
la cuenca de manera sostenible. 
Entre los años 2000 y 2002, con el apoyo del PEA-Bermejo, diversas instituciones de los 
sectores gubernamentales, educativos y de la sociedad civil de las provincias de Salta y Jujuy 
de la Republica Argentina, impulsaron la creación de  la “Reserva de la Biosfera de las Yungas” 
(RBYUN), que se extiende desde el Parque Nacional Baritú por el norte hasta el Parque 
Nacional Calilegua por el sur con una  superficie total aproximada de 1.340.000 ha.  El 8 de 
Noviembre de 2002 la Mesa del Consejo Internacional del Programa del Hombre y la Biosfera 
(Man and Biosprera) de la UNESCO, aprobó la inscripción de dicha Reserva en la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera de la UNESCO, estatus que es muy valorado como estrategia de 
conservación a nivel global.   
En el Proyecto No 2214 – “Implementación del Corredor Biológico - Baritú – Tariquia” con un 
equipo interdisciplinario y teniendo como eje la problemática medioambiental desde la 
perspectiva del desarrollo rural se involucró a los pequeños productores -tradicionalmente 
marginados- en el diseño, planificación y gestión de los proyectos de desarrollo con enfoque 
agroecológico, tomando como punto de partida sus necesidades reproductivas más urgentes y 
reforzando sus propias habilidades y su capacidad de negociar un mayor acceso a los recursos 
necesarios para potenciarlas.  
De esta manera se procuró buscar una gestión equilibrada y duradera de los recursos 
naturales, la necesidad de cuestionar y modificar las políticas globales -macroeconómicas y 
agrarias- que limitan el acceso de los pequeños productores y/o campesinos/as a los recursos 
y contribuyen a perpetuar la degradación ambiental y la pobreza. 
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Resumen 

 
El problema de los animales enfermos en la vía pública puede ser interpretado  como un 
problema externo asociado a la tenencia no responsable de animales domésticos en las 
ciudades, el que genera alteraciones en factores ambientales que se traducen en cambios en 
el bienestar de los vecinos de la ciudad. El presente estudio aporta información para 
comprender esta problemática y aproximar una valoración económica del efecto externo 
medido a través de las implicancias en la salud pública, y a partir de ello proponer mecanismos 
tendientes a su mitigación. Se realizaron encuestas a vecinos de la ciudad de Salta, análisis 
coprológicos por el método de flotación, análisis microscópico de raspado epidérmico a fin de 
conocer las características de las enfermedades transmisibles de los caninos domésticos y, 
para determinar la magnitud económica del problema, se recurrió a la aplicación de método de 
los costos inducidos. De los análisis coprológicos realizados se observó la presencia, entre 
otros parásitos, de Toxocara en más del 50 % de las muestras. Los muestreos epidérmicos 
realizados en animales domésticos en seis barrios de la ciudad de Salta permitieron detectar la 
presencia de sarcoptes scabies en más del 90 % de los animales estudiados. Del relevamiento 
de los centros de atención primaria de la salud, se determinó que más del 30 % de los niños 
presentan parásitos intestinales transmitidos por animales domésticos, detectándose un 
incremento promedio anual de las parasitosis en humanos del 10 %. El 46 % de familias 
encuestadas confirmaron la presencia de sarna entre sus animales. Del análisis de los costos 
inducidos totales que internalizan las familias frente a los problemas de tenencia no 
responsables de animales domésticos, se estimó un valor económico total, incluyendo atención 
veterinaria del animal enfermo, costos en salud de los enfermos y el tiempo dedicado al 
cuidado de la mascota enferma y del miembro de la familia afectado en $ 1.070.472 por año. A 
modo de recomendación se propone la implementación de un Plan para el tratamiento de la 
sarna y parásitos internos que permitiría en una evaluación preliminar reducir significativamente 
los problemas descriptos generando beneficios económicos globales en un horizonte de diez 
años equivalentes a $2.924.372,32. 
Del análisis integral del problema se puede concluir que existen los recursos y el marco legal 
para llevar a cabo las acciones necesarias tendientes a la  solución de la problemática 
planteada, con beneficios cuantificables económicamente, faltando sólo la voluntad política 
para hacerlo. 
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Resumen 
 
En el marco de numerosos problemas ambientales que despiertan el interés social y 
económico, el ruido constituye un factor de importancia creciente en las áreas urbanas de todo 
el mundo, siendo el ruido del tráfico vehicular la principal fuente de contaminación acústica en 
las urbes. La ciudad de Salta – Capital, concentra actualmente casi la mitad de la población 
urbana de la provincia y reúne un parque automotor en continuo crecimiento. La actividad 
administrativa y comercial se concentra en el microcentro de dicha ciudad, acentuando lo 
efectos que sobre el ambiente producen las distintas actividades económicas tanto de 
producción como de consumo. El presente trabajo tuvo como objetivo valorar socio-
económicamente los efectos generados por la exposición al ruido del tránsito vehicular y las 
molestias inducidas sobre la población expuesta en el microcentro de la ciudad de Salta. Se 
aplicaron para ello dos métodos de valoración económica: un método directo la valoración 
contingente y otro indirecto el de los precios hedónicos, se complemento el estudio con una 
evaluación social a través de la determinación de un índice de molestia.  
El 81,58% de los encuestados manifestaron su disponibilidad a pagar para la implementación 
de un programa ambiental destinado a disminuir los niveles de ruido en la zona. El valor del 
excedente del consumidor mensual se estimó en $6, reflejando este valor la utilidad total que la 
persona le otorga a la mejora del ambiente mediante la reducción de los niveles de ruido en el 
microcentro de esta ciudad. De la entrevista a los a agentes inmobiliarios, mayoritariamente 
coincidieron en afirmar que no existe una relación funcional entre el valor de las viviendas y el 
problema de ruidos en el microcentro. Se determinó un índice de molestia promedio de 3,06, 
perteneciente a la categoría de “molesto”. 
Se concluye que en el área de estudio el ruido constituye el aspecto ambiental que produce el 
mayor porcentaje de encuestados insatisfechos con respectos a otras características 
ambientales (presencia de espacios verdes, calidad del aire y calidad del agua), siendo 
necesario implementar acciones institucionales y legales para la solución del problema e 
incrementar el bienestar de los residentes en el microcentro de la ciudad. 
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Resumen 

El conocimiento de los grupos humanos que actúan sobre las pesquerías, constituye una 
herramienta de vital importancia en el desarrollo de estrategias de manejo. Sin embargo, poco 
se conoce sobre las motivaciones y preferencias que movilizan a los pescadores en el afán de 
satisfacer sus necesidades, ni cual es, a pesar de ser una actividad ampliamente difundida, la 
valoración económica que posee la pesca recreativa - deportiva.  En este trabajo se realiza una 
descripción socioeconómica de los pescadores que concurren al Dique Cabra Corral, de su 
actividad pesquera, de las principales preferencias y motivaciones que determinan las 
excursiones de pesca y se establece el valor económico de la pesquería. La información 
necesaria se obtuvo mediante encuestas realizadas en los principales puertos y se utilizó para 
realizar la valoración económica del lugar recreativo, el método de Valoración Contingente 
(MVC). Se demuestra que en el Dique Cabra Corral, la pesca es practicada durante todo el año 
y se sustenta en torno a pescadores locales, quienes realizan excursiones de pesca 
caracterizadas por ser nocturnas, embarcadas y compartidas con amigos o familiares. El 
pejerrey es la especie preferida por los pescadores, siendo empleada principalmente para 
consumo propio. Los pescadores consideran durante sus salidas, factores y motivaciones que 
no están relacionados de manera exclusiva con la pesca, para justificar su  asistencia al 
embalse. La valoración económica directa permitió determinar como disponibilidad a pagar en 
las condiciones actuales de la pesquería, la suma de $ 16 por excursión, representando, en 
función de la tasa de participación, un valor económico pesquero anual del Dique Cabra Corral 
de $ 845.056.  
La valoración económica realizada a través de la determinación del impacto económico y del 
valor económico de la pesca recreativa - deportiva, muestra una actividad de suma importancia 
a nivel regional. Resulta evidente, la cada vez mayor importancia que se le da a la pesca no 
solo como una actividad pasatiempista y recreacional, sino también como una actividad 
económica generadora de recursos, por lo que su estudio, manejo y preservación requiere de 
acciones conjuntas entre los entes oficiales de gestión, investigación, aplicación y los usuarios 
del recurso. 
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Resumen 
 
Actividades industriales en el Departamento de General Güemes en la provincia de Salta 
generan efectos sobre el ambiente que pueden traducirse en impactos sobre el bienestar de la 
población. En terrenos del Parque Industrial está instalada una empresa de generación de 
energía eléctrica, la Central Térmica Güemes S.A. A partir del año 1999 productores 
agropecuarios vecinos de esta usina denunciaron la descarga de efluentes líquidos de elevado 
contenido salino sódico en el arroyo El Cadillal, en terrenos de la Zona Franca (ubicada al sur 
del Parque Industrial). A raíz de esta denuncia se proyectó y ejecutó un canal de concreto a 
cielo abierto de una longitud aproximada de ocho kilómetros que descarga el efluente en forma 
directa en el río Mojotoro. En este marco se planteó el objetivo del estudio de la externalidad 
asociada al vuelco del efluente industrial considerando su dimensión jurídica, institucional,, 
técnica y socioeconómico. Se tomaron muestras de agua, se realizaron entrevistas en 
organismos públicos y privados involucrados, se encuestó a productores y se aplicaron 
métodos de valoración económica y selección de tecnología mediante consulta a expertos a 
través de la construcción de indicadores de sustentabilidad multicriterio.  
Se detectó un vacío normativo específico para el efluente de este tipo de empresas dentro del 
marco legal que regula los parámetros de volcamiento a nivel provincial por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta – SeMADeS (Resolución 
011/01). 
Los resultados de los muestreos del efluente arrojaron valores de conductividad eléctrica por 
encima de los 3000 micromhos por centímetro y un RAS superior a 7,84 obteniendo una 
clasificación de aguas para riego según Riverside, en la mayoría de las muestras de C4 – S4 
(peligrosidad salina alta, no apta para riego con respecto al sodio). 
El valor monetario de la externalidad medido a través de costos de las obras de mitigación se 
estimó en $767.107,5. 
De la consulta a expertos se planteó como la mejor opción para la solución del conflicto, la 
implementación de un tratamiento por ósmosis inversa con una posterior pileta de evaporación 
para el concentrado resultante. 
Se recomienda el reemplazo de los parámetros de volcamiento de la Resolución 011/01 de la 
SeMADeS por otros que permitan caracterizar a los efluentes de centrales térmicas y el 
tratamiento de los efluentes generados por la usina estudiada para lograr una solución integral 
al conflicto. 
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Resumen 
 
Los Residuos Sólidos Urbanos se generan como consecuencia de las actividades de consumo, 
de generación de servicios y actividades industriales que por sus características generan 
residuos similares a los domiciliarios. La inadecuada gestión de los RSU genera impactos 
ambientales que repercuten directa o indirectamente en la sociedad y que pueden identificarse 
como externalidades negativas, producto de la actividad de generación e incorrecta disposición 
de los residuos.  
En el municipio de El Bordo (Provincia de Salta) no existe tratamiento de los RSU y su 
disposición final se realiza en vertederos a cielo abierto, márgenes de ríos y zanjas, lo que 
constituye una fuente de contaminación de aire, aguas y suelos, implicando también un riesgo 
para la salud de la población.  
La valoración económica de estos efectos resulta necesaria en la medida en que contribuye a 
dimensionar las deseconomías e identificar los bienes públicos asociados a ellas. El presente 
trabajo plantea la Valoración Económica de una Gestión Integral de RSU mediante la 
aplicación del Método de Valoración Contingente, en el Municipio de El Bordo. Se realizó un 
análisis comparativo, en términos monetarios, del valor de la calidad ambiental proporcionada 
por una gestión adecuada de los RSU en comparación con el actual sistema. Se analiza 
también la Gestión mediante la constitución de consorcios para la disposición final de residuos 
frente a un manejo en forma individual. 
Desde el punto de vista financiero, la gestión en asociación de los tres municipios en relleno 
sanitario es la más factible. 
El valor económico del sistema actual, se estimó en $294.780 que revela el excedente global 
del servicio de higiene urbana. El beneficio adicional que obtendrían los usuarios del municipio 
con la implementación de un nuevo servicio de gestión sería de $176.868 anual, siendo la 
utilidad económica global obtenida de $471.648 con la implementación de un sistema 
adecuado de gestión. 
Se concluye que el actual Servicio de Higiene Urbana tiene costos financieros más bajos, pero 
genera efectos externos negativos que inducen costos a la población, reduciendo su viabilidad 
económica y afectando su eficiencia. De esta manera, la mayoría de las personas están 
dispuestas a pagar un monto adicional por un nuevo servicio que les proporcione la calidad 
ambiental deseada, reflejada en el beneficio económico individual expresado. 
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Resumen 
 

El conocimiento del sistema reproductivo y el grado de dependencia de polinizadores es 
fundamental en los estudios de mejoramiento genético en especies de plantas con utilidad 
potencial. Las Leguminosas, uno de los grupos de plantas más importantes para la humanidad, 
crecen mayormente en sitios disturbados y/o desfavorables y su polinización es biótica. Se ha 
documentado que la actividad, diversidad y disponibilidad de los polinizadores resultan 
afectadas por disturbios naturales (sequia, inundaciones) o antrópicos (fuego, pastoreo, 
fragmentación del hábitat) y que bajo estas condiciones se espera que las plantas presenten un 
sistema reproductivo autógamo que asegure la reproducción. Se analiza el sistema 
reproductivo de Desmodium incanum DC., Desmodium subsericeum Malme, Centrosema 
virginianum (L.) Benth., Crotalaria megapotamica Burk., Crotalaria pumila Ortega, Indigofera 
suffruticosa Mill., Rynchosia edulis Grisebach, Cologania ovalifolia H. B. K., Zornia contorta 
Mohlenbrock y Galactia latisiliqua Desv. en el Valle de Lerma, Salta. Se realizaron tres 
tratamientos: Autopolinización espontánea (APE), capullos próximos a la antesis cubiertos con 
bolsas de tul; autopolinización manual (APM), capullos próximos a la antesis autopolinizados 
manualmente a saturación con polen de la misma flor y cubiertos; polinización natural (PN), 
marcado de capullos próximos a la antesis, sin cubrir. Para todos los tratamientos se marcaron 
al azar 4 flores de 20-25 plantas en cada especie y se asignaron al azar los tratamientos 
descriptos. Todas las especies resultaron autocompatibles, y presentaron autogamia 
espontánea, excepto I. suffruticosa. La producción de frutos fue resultó como sigue: APE 0.47 ± 
0.08 ; PN 0.54 ± 0.07 y APM 0.64 ± 010. No existen diferencias significativas entre APM y PN (t 
= 1.071, p = 0.29) , entonces no habría limitación en la transferencia de polen por medio de los 
polinizadores. Si bien la producción de frutos en PN es mayor con respecto a APE, esta 
diferencia no resultó significativa (t = -0.630, p = 0.53), indicando una elevada capacidad de 
autogamia espontánea, la que representa un 73 % del potencial reproductivo total.  
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2705. 12 de Octubre y San Juan, 7º Piso, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. 

 
 

Resumen 
 
El Protocolo de Kyoto, firmado el 10 de diciembre 1997, constituye uno de los primeros intentos 
conjuntos por suavizar los efectos del cambio climático antropogénico, al obligar a los países 
industrializados adherentes a reducir, entre los años 2008 y 2012, sus emisiones colectivas de 
gases de efecto invernadero en un 5,2% respecto a los valores de 1990. 
Pese a que la reducción propuesta no parece ser significativa dados los niveles de emisiones 
alcanzados, y a que sería fundamental que su cumplimiento se viera acompañado por un 
cambio radical en el sistema energético actual, el Protocolo es una muestra tangible de que se 
está gestando cierta toma de conciencia sobre la gravedad del problema del calentamiento 
global y de que la comunidad internacional tiene la voluntad de buscar soluciones.  
Del total de emisiones de gases efecto invernadero acumulados en la atmósfera en el último 
medio siglo, se estima que el 75% se generó en países industrializados, donde reside el 20% 
de la población mundial, mientras que los países que albergan al 80% restante  serían 
responsables tan sólo del 25%. 
Paradójicamente, entre los 141 países adheridos al acuerdo, se encuentran 28 
latinoamericanos y muchos otros países en desarrollo, a los que el acuerdo no obliga a cumplir 
metas, mientras que permanece pendiente, entre otras, la ratificación de Estados Unidos, 
responsable en 1990 del 36.1% del total mundial de emisiones. 
Es evidente que pese a que los países en desarrollo son los que menos contribuyen al cambio 
climático  -a excepción de China e India- serán los que sufrirán mayormente sus efectos, dada 
su mayor vulnerabilidad y los crecientes niveles de pobreza y desigualdad que registran.  
En este marco, el objetivo del presente trabajo es analizar las implicancias que la entrada en 
vigor del Protocolo de Kyoto tiene sobre los países en desarrollo, y en particular, en los países 
adherentes de América Latina, identificando los factores que afectarán su desempeño y las 
ventajas y desventajas que se derivan de él. Lejos de ser una enumeración taxativa de los 
efectos que tendrá sobre estas economías, este trabajo pretende dilucidar si el Protocolo 
ofrece nuevas oportunidades para mejorar las condiciones de vida y el grado de sustentabilidad 
en la región. 
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2) Chacra Experimental Integrada Barrow (Convenio MAAyP-INTA). (7500) Tres Arroyos. 
 
 

Resumen 
 
Actualmente el reconocimiento de la importancia de la materia orgánica del suelo (MOS), se 
considera condición necesaria para alentar el desarrollo de un enfoque holístico y preventivo en 
el manejo agrícola. La MOS se encuentra constituida por una variedad de compuestos en un 
continuo estado de transformación y sin límites definidos. Se han propuesto, sin embargo, 
distintos métodos de fraccionamiento en el afán de desentrañar la naturaleza de los 
mecanismos en que ésta interviene. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de 
sistemas de labranza y secuencias de cultivos, sobre los niveles de nitrógeno total (NT) y la 
relación carbono:nitrógeno (C:N), en muestras originales de suelo y en la fracción 
granulométrica considerada más activa. 
Se extrajeron muestras de dos ensayos (profundidad 0-20 cm) establecidos en la Chacra de 
Barrow  (Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires). En el ensayo 1 se compararon diferentes 
secuencias en agricultura continua con labranza convencional (LC) y en el ensayo  2, 
secuencia de cultivos en siembra directa (SD) y LC, sobre distinta historia de uso del suelo. El 
fraccionamiento granulométrico se realizó por tamizado húmedo, separándose una alícuota de 
la muestra original (ME < 2000 µm) en dos fracciones: fina (FF <100 µm) y gruesa  (FG >100 
µm). Sobre FG y ME se determinó el carbono orgánico total (COT) por combustión seca y el NT 
mediante el método de Kjeldahl. En promedio el peso de FG fue el 12,8% de la ME. La 
concentración de NT y COT  fue menor en esta fracción que en ME, pero no hubo diferencias 
significativas  en las relaciones C:N respectivas. El efecto de los tratamientos en los dos 
ensayos fue mayor sobre el NT y el COT asociados a la fracción gruesa. Esto se explicó en 
función de la calidad de los residuos aportados por las distintas secuencias de cultivos y la 
influencia del sistema de labranza. Los resultados demuestran la importancia de la evaluación 
del NT en la FG  no sólo para una mejor comprensión de las transformaciones de la MOS sino 
como potencial indicador de la calidad edáfica. 
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Resumen 
 
Actualmente, el mundo esta siendo testigo de diferentes transformaciones en el medio 
ambiente y los recursos naturales, con repercusiones sobre los sistemas socioeconómicos 
regionales. Algunos de estos cambios son resultado del fenómeno de “calentamiento global” 
(“efecto invernadero”), el es consecuencia de la acción de un conjunto de gases conocidos 
como “gases de efecto invernadero” (GEI)1.  
Un alto porcentaje del incremento de los GEI corresponde a un grupo de éstos que son 
influenciados por actividades antropogenicas. Particularmente en las últimas décadas el 
incremento en las emisiones de los GEI ha sido producto del crecimiento económico y la 
transformación de las sociedades hacia modelos más energointensivos. En este sentido, la 
composición de la matriz energética mundial, regional y nacional, es de gran relevancia por su 
impacto sobre el medio ambiente global y regional, siendo más nocivas para la ecología 
aquellas matrices energéticas centradas en la utilización de hidrocarburos y fuentes no 
renovables de energía, y “ecológicamente más sustentables” aquellas centradas en fuentes 
nuevas o renovables de energía.    
En la actual conformación del sistema energético argentino, la participación de las fuentes 
alternativas de energía es muy baja, pues el país presenta una matriz energética altamente 
orientada al uso de recursos hidrocarburíferos. Sin embargo dado que la actual coyuntura 
presenta una menor disponibilidad de estos recursos, y que existe un creciente interés por 
factores medioambientales, acompañados de mayores desarrollos tecnológicos, puede 
esperarse una evolución del sector energético nacional hacia una matriz ecológicamente más 
sustentable. 
El objetivo de este trabajo es estudiar el potencial impacto sobre el medio ambiente de una 
paulatina modificación de la matriz energética nacional, teniendo en cuenta la evolución de las 
fuentes nuevas y los actuales incentivos a su desarrollo. A tales fines, se presenta en primer 
lugar una breve descripción de la actual composición de la matriz energética argentina y su 
repercusión ambiental. En segundo lugar se plantea una discusión de la potencialidad del país 
para el desarrollo de fuentes nuevas y renovables de energía. Finalmente, sobre la base de la 
información previamente detallada se presentan las conclusiones respecto de la potencialidad 
del sistema energético nacional de evolucionar hacia un desarrollo más sustentable.  
 
____________________________________ 

 

1 Una parte de los GEI surgen naturalmente, aunque están influenciados directa o indirectamente por las actividades 
humanas, mientras que otra parte es generada enteramente por actividad antrópica. Los principales GEI que surgen 
naturalmente son: vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), ozono (O3), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). 
Los más importantes grupos de gases de invernadero completamente antropogénicos son: clorofluorocarbonos 
(CFCs, son los principales responsables del deterioro de la capa de ozono, y eran comúnmente utilizados en 
refrigeración), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) e hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) (a todos 
los cuales se denomina colectivamente halocarbonos), y las sustancias totalmente fluorinadas, como el hexafluoruro 
de azufre (SF6). 
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Ambiente de Tucumán. Correo-e: florenciasayago@yahoo.com.ar. Teléfono: 0381  4235217. Mendoza 3493, San 
Miguel de Tucumán (CP 4000). 
 

Resumen 
 
Desde mediados de los años ochenta reaparecen criterios y conceptos remozados que van a 
permitir la consolidación, a principios de los noventa, del concepto de desarrollo sostenible. En 
ello influye la reconsideración de aspectos humanos y ambientales, tradicionalmente relegados 
por la Economía. Uno de los principios sobre los que se basa esta nueva concepción del 
desarrollo es el principio de integración de las decisiones económicas y ambientales, el cual 
exige asegurar que las decisiones económicas tienen en cuenta los impactos ambientales y los 
impactos sobre la salud  y la calidad de vida humanas. La aplicación de este principio prescribe 
que las autoridades procuren la internalización de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos en la toma de decisiones que inciden sobre el ambiente. 
El principio mencionado ha sido recepcionado en la legislación de la Provincia de Tucumán, en 
especial en la reglamentación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la cual 
exige la utilización del método de Análisis Costo Beneficio- Costo Ambiental y Social. 
El presente trabajo pretende describir el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 
desde el enfoque que propone la Economía Ecológica, y analizar la  aplicación del método de 
Análisis Costo Beneficio- Costo Ambiental y Social a un caso práctico,  identificando y 
proponiendo, si fuera necesario, modificaciones a la normativa vigente, con el fin de facilitar su 
interpretación y aplicación, y aumentar su efectividad. 
 
 
Trabajo Nº 66 

 
INDICADORES  DE SUSTENTABILIDAD PARA  UN TURISMO SOSTENIBLE  EN LA FERIA 

DE SIMOCA –TUCUMAN ARGENTINA 
 
Integrantes del Proyecto “Turismo Rural y Desarrollo Local en el Municipio de Simoca y área de influencia” Tucumán. 
Argentina. Responsables Académicos: Prof. Nelly Salvatierra de Desjardins; Ing. Atilio Sosa. PUEDES-UNT. 
 

RESUMEN 
 
En el marco del Proyecto, la presente ponencia se refiere a algunos de los resultados 
obtenidos en la investigación realizada en la Feria de Simoca, en relación a la sustentabilidad 
ambiental y a un turismo sostenible. 
Ante el crecimiento de un turismo diferente que prioriza el contacto con la naturaleza y el 
patrimonio histórico cultural en los territorios rurales. La Feria de Simoca es un recurso que se 
responde  a  esta nueva corriente turística por  su tradición histórico-cultural que data desde de 
la Colonia y que pervive hasta a través de sus trescientos años y que hoy es uno destinos 
turísticos de Tucumán  
En esta investigación, con trabajo de campo y capacitación de los jóvenes pobladores ,se 
formulan algunos indicadores que toman en cuenta los aspectos sociales, como la dinámica 
demográfica y sostenibilidad; la promoción de la educación, la concientización pública y la 
capacitación; la protección y promoción de la salud humana analizando las condiciones 
fitosanitarias y ambientales de la Feria. 
En base al programa de la Agenda 21 para el turismo, se tiene en cuenta en la propuesta de 
indicadores para el desarrollo  de un turismo sostenible en La Feria de Simoca, entre ellos, los 
modelos territoriales, socioculturales y económicos para hacerlos más eficaces en el proceso 
de planificación y gestión del turismo. 
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DESARROLLO HUMANO A ESCALA  LOCAL EN EL PERIURBANO NEUQUINO: UNA 
EXPERIENCIA EN MARCHA TENDIENTE A LA SUSTENTABILIDAD 
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0299-4491200, int. 4360, 4341, 4377.  
 
 

"No se pensó en “cirujas“ con botas, guantes, barbijos ni horarios humanizados. Se pensó en un hombre 
nuevo y se proporcionó la cuota de confianza necesaria para hacerlo posible... " (1993) 

 
 

Resumen 
 
El peri urbano expresa una situación de interfase entre dos tipos geográficamente diferentes : 
el campo y la ciudad. Es un territorio en permanente transformación, siendo destacable el 
análisis de  los procesos sociales que se desarrollan en ese espacio – Colonia Rural Nueva 
Esperanza – Neuquén, Argentina. 
El proceso de intervención institucional municipal tiene una concepción ideológica  precisa, que 
moviliza a un grupo de trabajo interinstitucional estatal – Salud, Educación, Medio Ambiente, INTA, 
SENASA - que ve como original  la génesis de la misma,  participativa en su gestión, y dirigida a 
un sector de la sociedad considerado "marginal".  
La metodológica utilizada toma al Proyecto como la herramienta holística de conocimiento y de 
intervención sobre el escenario real que se presenta. 
El objetivo central es implementar un Programa de Reordenamiento Integral, fruto de una  
decisión político-institucional (1993)-, y que lleva a implementar una Política Pública de manejo 
y disposición final de residuos sólidos de la ciudad de Neuquén, y a poner en marcha en forma 
paralela un Programa Social de Desarrollo Rural Integrado para la población vinculada al 
basural de la ciudad.  
Se Intenta reordenar una actividad de producción primaria tipo granjas familiares – cría y 
comercialización de porcinos, complementada con huertas orgánicas bajo manejo 
agroecológico, cría de aves y conejos – que funciona en una primera instancia, bajo la 
modalidad de autosustento alimentario, incorporando al poblador en el marco del respeto de 
sus derechos como ciudadano y ejerciendo una democracia participativa. 
El análisis histórico de 15 años de experiencia es realizado en 3(tres) cortes históricos, muestra 
los avances con distinto grado de dinamismo, en aspectos relativos a la tenencia de la tierra, el 
uso de los recursos naturales – suelo y agua , el fortalecimiento de las granjas, la cuestión 
sanitaria preventiva, el rol de los actores sociales involucrados, y la conformación y puesta en 
marcha de un espacio interinstitucional para la planificación de la gestión (Mesa de Desarrollo). 
Los resultados muestran un “proceso de cambio “ de actitud de la población que se esfuerza 
por la búsqueda de un trabajo digno con el apoyo de instituciones públicas y privadas que 
coadyuvan con acciones concretas desde lo social y lo productivo para el logro de dicho 
cambio actitudinal.  
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Resumen 
 
El Ministerio de Salud y Ambiente tiene por misión entender en la formulación, promoción y 
ejecución de planes tendientes a la reducción de inequidades en las condiciones de salud de la 
población, en el marco del desarrollo humano integral y sostenible, mediante el establecimiento 
de mecanismos participativos y la construcción de consensos intra e intersectoriales en el 
ámbito federal. 
Bajo su jurisdicción se encontraba, hasta mediados del año 2006 (desde esta fecha, la SAyDS 
pasa a depender de la Jefatura de Gabinete), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Mientras se advierte cierto consenso sobre los progresos que se han alcanzado en 
la Argentina, especialmente después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, en cuanto a la formulación de políticas ambientales, creación de 
instituciones, aprobación de nuevas leyes y regulaciones e instrumentación de proyectos de 
protección específicos, el presupuesto asignado para la implementación de políticas 
ambientales no parece ser suficiente.  
Cuando se visita la página web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(SAyDS), se advierte gran cantidad de programas, proyectos, acciones que intentan 
implementar las políticas de dicha Secretaría.  
Sin embargo, los objetivos de política ambiental parecen no tener correlato con el 
financiamiento asignado para la puesta en marcha de acciones concretas. Una primera lectura 
del presupuesto 2006 del Ministerio de Salud y Ambiente permite visualizar que sólo el 4,4% de 
su presupuesto total está destinado a la implementación de programas, proyectos y acciones 
ambientales dependientes de la SAyDS. 
En este trabajo se analizan los principales lineamientos de las políticas públicas ambientales en 
relación con el presupuesto asignado a las mismas durante el 2006, entendiendo la necesidad 
de que la asignación presupuestaria se enmarque en una visión de conjunto y en una estrategia 
a largo plazo que le dé sentido y coherencia. 
Al tiempo que se reconocen ciertos logros en materia de implementación de programas y 
proyectos ambientales por parte de la SAyDS y que los funcionarios nacionales pregonan que 
la protección del ambiente debe estar en el centro de las políticas del Estado, se advierte que 
éstos se están dando en un escenario caracterizado por la creciente degradación y destrucción 
del ambiente donde los montos de las partidas presupuestarias destinadas a gestionar 
racionalmente el ambiente son escasos. 
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RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL NORESTE 

ARGENTINO 
 
Keller, Patricia Ingrid. Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciencias Económicas, Doctorado de 
Administración. Correo-e: VRS.IVB@arnet.com.ar. Teléfono/Fax: 03751  420038. CC 115, Eldorado Km 9, Misiones, 
Provincia de Misiones. 
 

 
Resumen 

 
En la formulación e implementación de estrategias sustentables, la valoración económica de 
los activos ambientales constituye una valiosa herramienta, si bien no la única. La valoración 
tiene sentido cuando hay un reconocimiento social de la importancia de los recursos naturales 
para el desarrollo y el bienestar de la población, porque recursos tienen un valor intrínseco. El 
hecho de que la valoración de recursos naturales esté íntimamente ligada al nivel de desarrollo 
y el acceso a información de calidad sobre los beneficios que brindan dichos recursos, 
adquiere especial importancia en el Noreste Argentino, donde probablemente se registren los 
menores niveles de educación del país por un lado, y por el otro, existen recursos naturales – 
como el bosque nativo y las reservas de agua - que demandan urgentemente una utilización 
sustentable, y/o bien preservación, según los casos. 
Existen factores de incidencia que escapan de la apreciación de la sociedad, ya que la falta de 
educación ambiental y formación  ética inciden marcadamente en la incapacidad de interpretar 
la información que se requiere para la apreciación del valor de los recursos. Por otra parte, la 
proporción de personas que percibe el valor intrínseco de los recursos no es actualmente 
suficiente para asegurar su utilización sustentable. Por ello se hace necesario no solo 
demostrar y medir el valor económico de los activos ambientales – proceso de demostración – 
sino también encontrar las maneras de capturar el valor económico de los activos ambientales 
– un proceso de apropiación. Ambos procesos, de manera organizada en un contexto 
participativo y multidisciplinario, tendrían un efecto  educativo sobre la generación de 
conciencia del valor de los recursos naturales.  
En la actual situación política institucional, social y económica que vive el Noreste de la 
Argentina, las opciones de aplicación de políticas se han visto restringidas, generando un 
círculo vicioso de la pobreza, del cual no se vislumbra solución de no mediar una intervención 
eficaz y organizada a tales efectos. 
Por lo tanto, la clave para lograr viabilizar una estrategia sustentable no reside solamente en la 
valoración de los recursos naturales, el diseño de un sistema de incentivos y desincentivos, 
respectivamente, al uso sustentable y preservación (según los casos) de los recursos,  sino 
también en redefinir y evaluar la aplicabilidad de las herramientas económicas para asegurar la 
sostenibilidad por un lado, y por el otro, en paralelo, desarrollar e coordinar la educación y 
capacitación ambiental, incluyendo la formación ética. 
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Resumen 
 
A nivel de la rizósfera existe un gran número de interacciones debido, entre otras causas, a la 
cantidad de sustancias secretadas o excretadas por las raíces y las partes aéreas de las 
plantas. Estas interacciones pueden producirse entre plantas superiores, entre plantas y 
hongos, entre plantas y bacterias, etc.  
Uno de estos fenómenos de interacción es la alelopatía, proceso por el cual una planta afecta 
la germinación o el crecimiento de otra planta que vive en el mismo hábitat o en hábitat 
cercanos, por acción de productos secundarios liberados al medio ya sea a través de exudados 
radicales, de lixiviación desde las hojas, de compuestos volátiles, metabolitos producidos en las 
semillas, etc. La alelopatía, incorporada a la práctica agrícola, puede llegar a ser un medio 
eficaz para controlar las malezas. 
Ammi majus L., llamada vulgarmente falsa viznaga, es una Apiácea silvestre de ciclo inverno - 
primaveral,  de origen europeo, que se encuentra naturalizada en Argentina. En la Provincia de 
Tucumán se presenta frecuentemente asociada a cultivos hortícolas o a montes cítricos y en 
terrenos baldíos de zonas urbanas. En las áreas dominadas por esta especie, la densidad de 
otras plantas herbáceas se encuentra sensiblemente reducida con respecto a las áreas 
adyacentes, lo que sugiere una posible actividad alelopática. 
Esta especie produce diversos metabolitos secundarios, principalmente cumarinas (Hamerski 
et al. 1990) y furanocumarinas (Purhoit et al.1995) algunos de los cuales están citados como 
inhibidores de la germinación de semillas y/o bloqueantes de la mitosis en raíces (Rice, 1974).  
En el presente trabajo se realiza una reseña de los resultados de investigaciones anteriores 
donde se estudiaron los efectos de extractos acuosos de Ammi majus en distintas 
concentraciones sobre la germinación de semillas de nueve especies cultivadas: Lactuca 
sativa, Lupinus albus, Triticum aestivum, Zea mays, Sorghum sp., Raphanus sativus, Medicago 
sativa, Panicum miliaceum, y  Phalaris canariensis. Los efectos observados fueron variados: 
menor porcentaje de germinación, retraso en la germinación, menor longitud radicular, 
radículas con geotropismo negativo  y plántulas con morfología defectuosa. 
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SULFURO Y TANINOS 

 
R. del C. Farfán; W. A. Tejerina; C. M.Cuevas. Laboratorio de Estudios Ambientales (Consejo de Investigación-
INENCO), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta. A4402FDC Salta. Teléfono: 0387 - 4255516. Fax: 
0387- 4255483. Correo-e: lucas@unsa.edu.ar 

 
 

Resumen 
 

La toxicidad es un efecto adverso no necesariamente letal. Un indicador del deterioro de la 
actividad bacteriana que cuantifica la concentración de tóxico es el IC50 (50% Inhibiting 
Concentration). Las curtiembres que operan en la provincia de Salta realizan curtido vegetal de 
cueros vacunos, presentando sus efluentes cantidades apreciables de amoniaco, sulfuros y 
taninos. Con el propósito de evaluar tecnologías ambientalmente sustentables para el 
tratamiento de efluentes industriales, en este trabajo se analizan los efectos de la aplicación de 
distintas concentraciones de los compuestos mencionados en forma pura e individual, sobre un 
lodo cloacal anaeróbico con miras a la aplicación de la tecnología UASB para el tratamiento de 
los efluentes de una curtiembre local, determinando la actividad metanogénica específica de 
los lodos y el IC50 de cada tóxico utilizado. Los ensayos de AME se realizaron de acuerdo a 
DET (1994). La AME del lodo cloacal de los ensayos Control fueron de 0.0525 y 0.0827 g 
DQO-CH4/g SSV.d a 20°C y 30°C. Se han determinado los IC50 de amoníaco, sulfuro y 
taninos para lodo cloacal floculento, siendo sus valores de: 382 mg N-NH3/L, 154 mg S/L y 163 
mg tanino/L para 20°C y 374 mg NNH3/ L, 269 mg S/L y 306 mg tanino/L para 30°C. 
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Trabajo Nº 73 
 
 

LA CUESTION DE LA TIERRA PÚBLICA EN NEUQUEN: INTERVENCION ESTATAL 
SOBRE AREAS DE RIESGO 

 
Ferrari, Luis. Correo-e: lluise_ferrari@yahoo.com.ar. Universidad Nacional del Comahue – Facultad de Economía – 
Centro de Estudios e Investigación en Acción Cooperativa CEIAC, Buenos Aires 1400 (8300) Neuquén. 
Municipalidad de Neuquén –Subsecretaría de Gestión Ambiental. Richieri y Bahía Blanca (8300) Neuquén. Teléfono: 
0299 - 4491200, int. 4360, 4341, 4377. 
 

 
Resumen 

 
“La gestión municipal del riesgo es un proceso de decisión y planificación que permite a los 
actores locales: analizar el entorno, tomar decisiones de manera consiente, desarrollar una 
propuesta de intervención concertada para prevenir, mitigar y reducir los riesgos y encaminar 
estrategia para reducir la vulnerabilidad, creando Políticas Públicas que faciliten la 
conservación y manejo de los recursos naturales y prácticas específicas para fomentar el 
desarrollo socioeconómico”. (CATIE, 2005). 
Cuando se habla de institucionalidad del Estado, - Municipio de Neuquén en este caso –y de 
acuerdo a su Carta Orgánica, su rol es de implementar Políticas Públicas que  promuevan una 
economía al servicio del hombre y la justicia social, que se estimule el crecimiento armónico de 
la ciudad, protegiendo y ampliando su zona productiva de forma de mejorar la calidad de vida 
de su población; que se realice una gestión de los recursos naturales, sobre la base del 
desarrollo sustentable y se promuevan acciones integradoras a tal fin con comunidades 
vecinas, y se  facilite la participación popular en la acción de gobierno.  
En el trabajo se desarrollan temáticas vinculadas a: 
- El intento de intervención Municipal sobre una Isla, con fines urbanísticos como uso 
predominante, complementándolo con otros usos en el futuro, incluida la creación de un Área 
Natural Protegida, en un área de alto riesgo de inundación y de erosión de márgenes. 
- El desconocimiento de los marcos normativos vigentes, tanto Provinciales como Municipales, 
lo que genera en primera instancia, la presentación de una acción de amparo para declarar la 
nulidad de la Ordenanza que cede al uso municipal privado, tierras que son del dominio público 
y propiedad de toda una comunidad.  
- El desconocimiento de derechos esenciales de los ciudadanos en lo que respecta al derecho 
del uso y goce de los ambientes naturales públicos, y al libre acceso a las costas de los ríos. 
- La solicitud por parte de una Sociedad del Estado de estudios e informes ambientales sobre 
una actividad que aún no tiene Proyecto definido ni presentado, constituyendo una dilapidación 
de recursos públicos contrario a toda forma de administración transparente de un  Estado 
Municipal. 
En el  proceso de intervención institucional, se muestra como evolucionan las estrategias de 
intervención de ese espacio natural, pasando por distintas acciones que con el correr del 
tiempo – 12 años - , se van tornando más frágiles desde el punto de vista legal, económico, 
social y de riesgo ambiental. 
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Trabajo Nº 74 (Póster) 

 
 

MONITOREO BIOLÓGICO Y AMBIENTAL EN UNA FAMILIA EXPUESTA AL ARSÉNICO EN 
AGUA DE CONSUMO 

 
Daives, Sara Cristina; Ponce de León, Susana de; Terán, Marta de; Sacur, Graciela; Correa, Nancy; Juárez, 
Guillermo. Cátedra de Toxicología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. 
Correo-e: cristinadaives@hotmail.com. Teléfono: 0381-155011765- Corrientes 766- 1º “B”. 
 
 

Resumen 
 
Los suelos y napas freáticas de Los Pereyra, localidad del este tucumano, se encuentran 
contaminados con arsénico. Allí, las viviendas están dispersas, no existen redes de cañerías de 
agua, por lo que sus pobladores, consumen agua de pozos someros. Consecuencia del 
consumo prolongado de estas aguas, es el Hidroarsenicismo crónico regional endémico 
(HACRE) caracterizado por hiperhidrosis e hiperqueratosis palmo plantar, melanodermia y 
lesiones viscerales con potencial carcinogénico. 
En 1997 fueron derivados desde el Hospital de Niños a la Cátedra de Toxicología de la 
Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán, tres menores de una familia 
compuesta por padre, madre y cuatro hijos, habitantes de la localidad de Los Pereyra, por 
manifestaciones cutáneas compatibles con HACRE. En 2006, nuestro equipo de trabajo fue al 
domicilio de esta familia y constató el fallecimiento del hijo menor y el agregado de dos nuevos 
integrantes. En los años mencionados el equipo recolectó muestras de agua de bebida de dos 
pozos de uso diario y muestras biológicas de sus integrantes para investigar arsénico.  
El objetivo de este trabajo fue monitorear la concentración de arsénico en el agua de consumo 
de los dos pozos de la familia y en sus muestras biológicas en los años 1997 y 2006. 
Para la investigación de arsénico se empleó el método de Vasak Sediveck previa 
mineralización de la materia orgánica por vía húmeda. 
Resultados: En 1997 se detectó 0,23 ppm en uno de los pozos y 0,34 ppm en el otro. En 2006 
los valores fueron 0,07 y 0,41 ppm respectivamente. (Valor Referencia: hasta 0,01 ppm, 
concentración máxima de arsénico recomendada por la OMS en aguas de bebida) 
En 1997, las concentraciones de arsénico en orinas oscilaron entre 1,4 µg% y 7,8 µg% (Valor 
referencia: 1,7 – 3,5 µg%) y en pelo entre 4,4 µg/g y 9,7 µg/g; mientras que en 2006 los valores 
obtenidos en muestras de pelo variaron entre no detectable y 15,5 µg/g (Valor Referencia: 
hasta 2,5 µg/g. 
Conclusiones: Casi todos los miembros de la familia incluso niñas y jóvenes, presentaron 
niveles elevados de arsénico. Se logró vigilancia epidemiológica por parte de las autoridades 
sanitarias. 
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Trabajo Nº 75 (Póster) 
 
 
POLINIZACIÓN EN LEGUMINOSAS DE UTILIDAD POTENCIAL EN EL  VALLE DE LERMA, 

SALTA 
Etcheverry, A. V.; Alemán, M. M.; Gómez, C. A. y  Figueroa T. Cátedra de Botánica Agrícola. Facultad de Ciencias 
Naturales. Universidad Nacional de Salta, Argentina. Buenos Aires 177. 4400 Salta. Correo-e: 
angelaetcheverry@salnet.com.ar  

 
 

Resumen 
 
En las Espermatófitas la reproducción implica dos instancias sucesivas: la polinización y la 
fecundación. La polinización, i.e., la transferencia de las gametas masculinas alojadas en el 
grano de polen hacia el estigma de la flor se realiza en el 80% de las Angiospermas por medio 
de animales que actúan como vectores bióticos mutualistas (polinizadores). Las flores de la 
Subfam. Papilionoideae presentan un diseño muy especializado, en el cual las partes 
reproductivas (androceo y gineceo) se hallan encerradas dentro de dos pétalos soldados que 
conforman la quilla. Los principales polinizadores de este grupo que se han reportado a la 
fecha son abejas (Hymenoptera). El conocimiento de la biología floral de esta subfamilia y sus 
abejas polinizadoras es de gran interés dado que un sistema tan especializado sería 
extremadamente susceptible a perturbaciones (p. eg. fragmentación). Un buen conocimiento de 
la red de interacciones y dependencias entre las abejas (Hymenoptera) (que forman un grupo 
dominante de polinizadores) y las Papilionoideae nativas (con potencial utilidad como 
forrajeras, ornamentales y medicinales) seria indispensable. Recolectar datos para construir 
esa red es uno de los objetivos fundamentales de este trabajo. Se realizaron observaciones 
durante el período de floración de diez especies de Papilionoideae. Las observaciones se 
distribuyeron  a lo largo del día, tratando de abarcar todo el período diario de antesis (aprox. 
desde el amanecer hasta la puesta de sol) y se realizaron en parches de con un número fijo de 
flores  en períodos de 15 minutos, realizando 5 observaciones por especie durante tres dias. A 
continuación se describen las especies de Hymenoptera y las Papilionoideae  que polinizan. 
Xylocopa eximia: Vigna caracalla, Crotalaria micans, Centrosema virginianum. 
Xylocopa macrops, Xylocopa  ordinaria: Crotalaria micans. 
Bombus morio:  Vigna caracalla. 
Bombus morio Reina: Vigna caracalla. 
Centris bicolor : Vigna caracalla . 
Bombus atratus: Cologania ovalifolia, Centrosema virginianum. 
Eufriesea mariana:  Vigna caracalla, Centrosema virginianum.  
Pseudocentron sp.: Crotalaria  micans, Crotalaria incana, Crotalaria pumila, Crotalaria stipularia. 
Epanthidium nigrescens (machos y hembras): Desmodium incanum. 
Megachile (Dactilomagachile) sp. (hembra): Desmodium incanum. 
Arhysoceble melampoda: Desmodium incanum 
Epanthidium erythrocephalum: Crotalaria stipularia. 
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Trabajo Nº 76 

 
 

REPENSANDO EL VINCULO ENTRE DEFORESTACIÓN E INUNDACIONES EN LA 
PROVINCIA DE TUCUMÁN 

 
Gasparri Nestor Ignacio*; Grau Hector Ricardo; Hernández María Eugenia; Gutierrez Angonese Jorgelina, Flores 
Ivaldi Emilio & Grau Alfredo. Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas (LIEY), Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de Tucumán. *Correo-e: ignacio.gasparri@gmail.com. Teléfono: 54 381 4255816; 
CC34 (4107) Yerba Buena. Tucumán.  

 
 

Resumen 
 
La cobertura boscosa de una cuenca hidrográfica tiene consecuencias sobre el funcionamiento 
de la misma y la deforestación en las zonas de cabecera tiene probados efectos negativos. 
Esta regla general hace que ante inundaciones como las recientes en Tucumán, se identifique 
rápidamente a la deforestación como una causa fundamental. Sin embargo, análisis de 
imágenes satelitales entre 1972 y 2002 muestran que en ese periodo se deforestaron en 
Tucumán aproximadamente 300.000 ha, principalmente en la llanura del Este, área 
correspondiente a la baja cuenca. En contraste, las zonas de montaña, no sufrieron mayores 
modificaciones en la cobertura boscosa y algunos estudios indican que, en general, los 
bosques de Alisos avanzan sobre los pastizales de altura y que la cobertura boscosa se 
incrementa en lugares como Sierra de San Javier o Valle de Tafí. Estos incrementos de 
superficie boscosa, comparativamente representan pequeñas superficies, pero ocurren en 
áreas críticas de las cuencas (alta pendiente) con un fuerte impacto en la dinámica hidrológica. 
En un estudio detallado en la Sierra de San Javier, un modelo comparativo de producción de 
sedimentos en los últimos 30 años indica que la expansión de 1.000 ha  de bosque, 
principalmente en las cumbres, compensa la emisión adicional de sedimentos esperable por el 
aumento del promedio de lluvias. Por otra parte, otros cambios de usos de suelo como la 
creciente urbanización sobre suelos agrícolas (2.800 ha) y  los cambios de cultivos (caña vs. 
cítricos) tendrían efectos importantes, aumentando la escorrentía. 
Teniendo en cuenta la situación actual y los cambios en los últimos treinta años de la cobertura 
boscosa en la provincia de Tucumán, la deforestación parece estar actuando como factor 
favorable, pero no determinante, sobre la ocurrencia reciente de inundaciones. Las causas, 
parecen responder a factores ambientales de niveles jerárquicos superiores al uso del suelo, 
como el cambio climático global, que se manifiesta en Tucumán con  incremento de lluvias y 
mayor frecuencia de eventos extremos.  
Por lo antes dicho, creemos necesario repensar la relación actual en Tucumán entre 
deforestación e inundaciones. Probables relaciones, aún no estudiadas, son la deforestación 
en la zonas bajas de la cuenca que promueve el aumento del nivel de la napa freática (por 
disminución en la evapotranspiración) activando procesos erosivos aguas arriba o la perdida de 
estabilidad de márgenes de río en la llanura por eliminación de bosques riparios. Por último, 
estas consideraciones para Tucumán, probablemente también  sean pertinentes para  otros 
lugares del NOA. 
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Trabajo Nº 77 
 
 

EL CIRCUITO DE RECUPERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES: ACTORES, VOLÚMENES Y PERSPECTIVAS 

 
Rubén H. Pardo; Félix Cariboni; Antonella Risso; Mariela Pugliese. Dirección General de políticas de Reciclado 
Urbano. Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Correo-e: 
rpardo@buenosaires.gov.ar. Teléfono: 4555-7465 / 4301-0283. Gral. Hornos 830 2do. “B” – Cap.Fed. (1271).  
 
 

Resumen 
 
Este trabajo expone los resultados de una investigación acerca del circuito del reciclado en la 
Ciudad de Buenos Aires. La misma fue llevada a cabo por el Área de Investigación de la 
Dirección General de Políticas de Reciclado Urbano, dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los objetivos perseguidos apuntaron –en primer lugar- a estimar el volumen de los materiales 
reciclables que se recuperan en la Ciudad de Buenos Aires. Y, en segundo término, a describir 
el circuito de los mismos, sobre todo, en el denominado circuito “informal”, es decir, aquel en el 
que el protagonismo es ejercido por los recuperadores urbanos.  La necesidad del trabajo se 
fundamentó en la inexistencia de datos  respecto de los volúmenes de residuos sólidos 
urbanos (RSU) generados en la Ciudad de Buenos Aires; ya que las únicas cifras oficiales son 
las del CEAMSE (5000 tn. por día) , y éstas sólo representan los RSU que van a relleno 
sanitario.  
En este proceso, el CEAMSE no toma en cuenta los materiales que son recuperados de 
diversas formas antes de la recolección “formal”. Esto significa que los datos de generación y 
composición de los RSU publicados son erróneos y no corresponden a la generación real. 
Para subsanar esta carencia y poder obtener datos más fidedignos a partir de los cuales 
formular indicadores que posibiliten una gestión integral de los RSU más eficaz –tanto 
ambientalmente, como social y económicamente- se partió de la siguiente hipótesis: existen 
tres modos principales de recuperación de materiales por fuera de la recolección domiciliaria 
común, realizada por las empresas, a saber: la recolección diferenciada, las campañas de 
ONG´s solidarias y los recuperadores urbanos. 
Esta investigación se centró sobre todo en este último, el más informal, complejo y difícil de 
evaluar. Para mensurar los volúmenes se estudiaron “las salidas” de los materiales al Gran 
Buenos Aires:  los camiones denominados flete, los depósitos de acopio menores (galpones 1) 
y los mayores (galpones 2), más los distintos servicios de trenes “cartoneros”. 
El estudio arrojó un dato significativo a la hora de tener en cuenta las políticas a implementar 
sobre la gestión de RSU: la cantidad de materiales recuperados en la Ciudad de Buenos Aires 
es aproximadamente de 600 tn diarias. De ella, el 1% corresponde a la recolección 
diferenciada, el 2% a la campaña realizada por la Fundación Garraham y el 97% a la actividad 
del cartonero. 
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Trabajo Nº 78 (Póster) 

 
 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN UNA POBLACIÓN TURÍSTICA Y RURAL.  
EL CASO DE SAN PEDRO DE COLALAO 

 
Guillermo E. Gonzalo; Cecilia F. Martínez; Graciela Quiñones; Cristina V. Llabra. Centro de Estudios Energía y 
Medio Ambiente (CEEMA). Instituto de Acondicionamiento Ambiental – Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1900. 4000. Tucumán. Argentina. Teléfono: 54-381-4364093 int. 7914. 
Correo-e: ggonzalo@arnet.com.ar 
 
 
 

Resumen 
 
Recientes estudios realizados dentro del Proyecto BID 1728/OC-AR, PICTO 870, que se está 
realizando en tres zonas rurales de la Provincia de Tucumán, permitieron evaluar diferencias 
significativas en cuanto al comportamiento de la población rural y las significativas 
modificaciones en el comportamiento productivo y económico en una de ella, la ciudad de San 
Pedro de Colalao y su zona de influencia. 
Se realizaron estudios sobre la distribución de la población y numerosas encuestas y 
entrevistas, sobre todo a pobladores permanentes de esta localidad del NorOeste de la 
Provincia, encontrándonos con situaciones de carencias en el hábitat de numerosos 
pobladores permanentes, derivados de equivocadas políticas urbanas y edilicias, así como de 
una falta importante de planificación de actividades y apoyos económicos para el arraigo de la 
población rural y carencia de iniciativas y propuestas para su desarrollo. 
Se llega a una situación actual en donde una ciudad eminentemente turística, con las 
condiciones suficientes para convertirse en una de las principales villas veraniegas de nuestra 
provincia y del NOA, presenta problemáticas a las que no escapan los grandes centros 
urbanos, más otros problemas particulares que sorprenden se presenten en un área 
eminentemente rural. 
Se muestra algunos de los resultados de los estudios y algunas pautas y sugerencias para 
revertir la situación actual, que si bien se entienden pueden ser conflictivas en un marco de 
falta de acuerdos entre la población estable y la población transitoria, deben tratar de acordarse 
mediante un diálogo político y un impulso importante de las organizaciones oficiales y no 
gubernamentales de actuación en la zona.  
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Trabajo Nº 79 
 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN CIUDADES DE MEDIANA Y PEQUEÑA DENSIDAD. 
INFLUENCIA DE LOS CÓDIGOS DE PLANEAMIENTO URBANO Y EDILICIO 

 
Guillermo E. Gonzalo; Viviana M. Nota; Márquez Vega, Gabriela; Ríos, Estela. Centro de Estudios Energía y Medio 
Ambiente (CEEMA). Instituto de Acondicionamiento Ambiental. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad 
Nacional de Tucumán. Av. Roca 1900. 4000. Tucumán. Argentina. Teléfono: 54-381-4364093 int. 7914. Correo-e: 
ggonzalo@arnet.com.ar 
 
 

Resumen 
 
Diversos estudios realizados sobre la influencia del trazado urbanístico y su relación con el 
clima, así como de la concentración de edificios y la carencia de espacios verdes o adecuados 
a una convivencia e intercambios interpersonales, nos muestra la triste realidad de muchas de 
nuestras ciudades en Argentina, donde la avidez inmobiliaria y la falta de previsión por parte de 
los organismos de actuación, motivan que estas ciudades sean inconfortables para la salud 
física y psíquica de sus habitantes, así como una demostración eficaz de las desigualdades 
manifiestas en la distribución de los ingresos que estos habitantes perciben, entre otras 
inequidades manifiestas en las que se distingue nuestro país. 
Si bien la especialización y el tipo de estudios que se realizan en el CEEMA del IAA-FAU-UNT 
no contemplan las variables económicas y productivas, podemos aportar al desarrollo 
sostenible de nuestra ciudad y de muchas otras con características similares, desde los 
resultados de los estudios realizados sobre posibles efectos adversos o contribuciones 
positivas sobre el confort humano integral, así como para el uso racional de la energía y su 
contribución indirecta en el balance económico-energético global. 
En el trabajo que se pretende presentar se establecerán las principales líneas de acción y 
temas a considerar para los planificadores y pobladores de nuestras ciudades, tomando 
numerosos ejemplos y datos de nuestra realidad actual y las posibilidades que se presentan 
mediante normas conciliares y prescriptivas, introducidas en los códigos de ordenamiento 
urbano y normas para la edificación. Además, se establecerán algunas sugerencias y pautas 
para el diseño de edificios y de sectores urbanos, que conducirán sin duda a beneficiar la 
sustentabilidad de las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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Trabajo Nº 80 
 
 

LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN LAS CUENTAS NACIONALES. ANÁLISIS DE UN 
MÉTODO DE VALORACIÓN 

 
Arnaudo, María Florencia. Universidad Nacional del Sur. Correo-e: marnaudo@uns.edu.ar. Teléfono: 0291-4812752.  
12 de Octubre y San Juan 7º Piso. 

 

 

Resumen 

 
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) elaborado por las Naciones Unidas en 1952 –a partir 
del modelo macroeconómico keynesiano-, mediante el cual los países tratan de medir los 
resultados de la actividad económica en términos de bienes producidos e ingresos generados, 
se basa en el esquema de contabilidad nacional de Richard Stone, establecido de acuerdo con 
el principio de partida doble. En el mismo se registran las actividades de producción, consumo 
y ahorro de los agentes económicos: familias, empresas, gobierno y sector externo. Las 
transacciones que los mismos realizan se incluyen en las cuentas según su valor a precios de 
mercado. El SCN, del cual surgen los principales agregados macroeconómicos -la producción, 
el consumo, la inversión y el ingreso nacional- proporciona una descripción del proceso 
económico y de la estructura del aparato productivo, facilitando el análisis  de sus cambios a 
través del tiempo y permitiendo además la realización de  comparaciones internacionales 
acerca del desempeño económico de los países. Está formado por las cuentas de stocks, que 
identifican los activos y pasivos nacionales, y por las cuentas de flujos, que miden las 
transacciones dentro de la economía nacional.  
En los últimos años, desde distintos enfoques, pero particularmente desde la perspectiva 
ambiental, el SCN ha sido puesto en tela de juicio por diversas cuestiones. A los fines de este 
trabajo se mencionarán en primera instancia las que apuntan al paradigma científico 
subyacente, se analizarán luego brevemente algunas cuestiones metodológicas para, 
finalmente focalizar la atención en las relacionadas con el mecanismo de valoración de las 
transacciones, enfatizando la consideración del denominado  “costo de mantenimiento” 
(maintenance cost), uno de los métodos de valoración  propuestos por Naciones Unidas en su 
Manual para la elaboración de un Sistema Integrado de Cuentas Económicas y Ambientales 
(SICEA). 
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FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PAGOS POR SERVICIOS 
AMBIENTALES EN LA CUENCA LOS PERICOS-MANANTIALES, JUJUY, ARGENTINA 

 
Sarmiento, Miguel Ángel; Ríos, Norfol Arístides. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad Nacional de Santiago 
del Estero. Av. Belgrano 1912 (s) G4200ABT. Santiago del Estero. Teléfono: 54 385 4509550. Correo-e: 
migui@unse.edu.ar 
 

 
Resumen 

 
El mecanismo denominado “pago por servicios ambientales” (PSA) es uno de los nuevos 
enfoques orientados al apoyo de las externalidades ambientales positivas por medio de la 
transferencia de recursos financieros de los beneficiarios de ciertos servicios ambientales hacia 
quienes proporcionan dichos servicios o son propietarios de los recursos ambientales.  
Los servicios ambientales involucrados pueden ser muy concretos tales como un caudal 
constante de agua dulce y potable o el aprovisionamiento previsible de leña. En otros casos los 
servicios ambientales pueden ser algo más abstractos o referirse a un ámbito global: captura 
del carbono o belleza escénica por ejemplo.  
El objetivo de este estudio enmarcado en una consultoría llevada a cabo por la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero para la Secretaria de Ambiente de la Nación, es el de sentar 
las bases para la implementación de un sistema de PSA en la cuenca Los Pericos-Manantiales 
en la provincia de Jujuy Argentina. 
Se identificó el servicio ambiental fundamental para el sistema también se identificaron los 
oferentes y los demandantes del mismo. De la información recogida en el lugar se realizó un 
estudio de prefactibilidad y factibilidad mediante el análisis económico y financiero en cuatro 
posibles escenarios de los flujos de fondos que el sistema generaría.  
Se analizó el marco legal y jurídico necesario para la implementación del sistema. Asimismo se 
tuvieron en cuenta conclusiones y recomendaciones acerca de posibles fuentes de 
financiamiento tanto locales nacionales como internacionales.      
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Trabajo Nº 82 
 
 
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD ECOLÓGICA DEL ECOTONO RIPARIO DE 

CURSOS DE AGUA 
 
Sirombra, Martín Gonzalo 1;Grimolizzi, Otón Matías 2,3 ; Frenzel,  Ana María 2,3 
1 Cátedra Ecología General. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Tucumán. Correo-e: 
msirombra@webmail.unt.edu.ar. Teléfono: 4250377. Ecuador 477 Yerba Buena, Tucumán.  
2  Instituto De Riesgo Geológico y Sistematización Territorial, Facultad de Ciencias  Naturales, UNT. 
3 CONICET. 

 
 

Resumen 
 
Actualmente  en el ámbito de las políticas administrativas, destinadas a la  toma de decisiones, 
es indispensable contar con  información  actualizada y confiable, que determine 
expeditivamente la calidad ecológica de un sistema y que potencialmente permita corregir y/o 
revertir procesos perjudiciales al mantenimiento del medio ambiente, asociados al impacto 
causado por fenómenos naturales y/o acción humana.  
A partir del estudio de las propiedades biológicas y de las características geomorfológicas del 
ecotono ripario, es posible cuali-cuantificar la “calidad ecológica” de un sistema ribereño.  Con 
este  fin se desarrolló una aplicación informática  que permite evaluar y monitorear, 
expeditivamente, este tipo particular de ecosistema.  
Esta aplicación está basada en el Indice QBR (Munné et al, 1998),  la cual fue adaptada para 
las condiciones subtropicales locales y para ríos de montaña. 
Se aplicó el método en las riberas de los arroyos Tafí y Las Cañitas, lo que permitió además 
ajustar la cuantificación de los parámetros componentes del índice.   
Los resultados obtenidos muestran que el índice es perfectamente ajustable al área de estudio, 
debiendo modificarse solo parte del tercer apartado (especies nativas de árboles y arbustos). 
Asimismo sugerimos la incorporación al cálculo de una sub apartado que contemple la 
presencia de ganado vacuno en el área riparia, debido al fuerte impacto que causa la 
ganadería en forma libre, sobre el medio natural.  
En si mismo el software como herramienta, posibilita  contar con  una base de datos, siendo 
posible su procesamiento en forma inmediata.  La calidad de las riberas en este caso es 
evaluada por rangos lo que permite una interpretación visual y rápida del estado de calidad. 
La planilla de campo está  conformada por cuatro bloques, cada uno de los cuales  incluye las 
diferentes variables que deben completarse in situ. Se desarrolló la aplicación en Access, de 
Microsoft que genera una base de datos que puede ser  exportada a planillas de cálculo o 
utilitarios para su tratamiento estadístico. Con ello se obtiene una mayor eficiencia en el 
proceso de toma y análisis de datos.  
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Trabajo Nº 83 (Póster) 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARA ESTRUCTURAR UN MARCO JURÍDICO 
DIRIGIDO A LAS ACTIVIDADES CON CAMÉLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 
Guillermo Vila Melo. Fundación Biodiversidad. Correo-e: llamas@fibertel.com.ar. Alejandro Daniel Ríos. Instituto 
para el Desarrollo Rural del NOA de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. 
Amador Lucero 168; (4000) San Miguel de Tucumán; Argentina. Teléfono: 54 381 4230956. 

 
 

Resumen 
 
Durante octubre de 2006 se desarrolló en la ciudad de Santa María (provincia de Catamarca, 
Argentina) el IV Congreso Mundial sobre Camélidos. El mismo fue organizado por el Ministerio 
de Producción y Desarrollo del Gobierno de la Provincia de Catamarca, el Consejo Federal de 
Inversiones, la Fundación Biodiversidad y la Municipalidad de Santa María.   
Entre los objetivos buscados se destacaron el promover el intercambio de información entre 
personas e instituciones involucradas en la investigación, producción, transformación y 
comercialización de camélidos; difundir, analizar y transferir los conocimientos científicos 
generados y que sean útiles a los diversos actores relacionados con los camélidos, en particular 
a la cadena del sistema de producción; y generar espacios de diálogo entre todos los sectores 
vinculados directamente con los camélidos sudamericanos: científico, productivo, transformador 
y comercializador; dinamizando la comunicación entre ellos. 
Entre las múltiples actividades realizadas en ese contexto, se desarrolló una ronda de consultas 
entre informantes calificados y representativos de los diversos sectores asociados a las 
actividades con camélidos, con el objetivo de identificar los elementos que deberían estar 
incorporados en un marco jurídico que rija y regule este tipo de actividades, y contribuir al 
necesario debate que se debería establecer en la elaboración de una normativa que contemple 
armónica y equitativamente los múltiples intereses, necesidades y enfoques asociados al 
manejo sostenible de estos recursos naturales.  
Con los aportes recibidos se realizó un proceso de sistematización a través de lecturas 
sucesivas buscando los núcleos coincidentes y aspectos específicos significativos.  
Los resultados obtenidos se presentan en un ordenamiento de cinco bloques temáticos: I) 
Aspectos generales; II) Aspectos vinculados a Tratados y Convenios Internacionales; III) 
Aspectos vinculados a Legislación Nacional y Legislaciones Provinciales; IV) Aspectos 
Técnicos y Financieros; y V) Aspectos Operativos.  
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Trabajo Nº 84 
 
 

EVENTOS DE PRECIPITACIÓN Y VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN URBANA 
ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLATA 

 
Marcelo Daniel Asborno; Horacio De Beláustegui; Pilar Gomez Etcheverri; Hugo Martín Pardi. Climatología y 
Fenología Agrícola. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP) Depto. Cambio Climático Fundación 
Biosfera. Dpto. Cs. Básicas (UNLU). Correo-e: marceloasborno@ciudad.com.ar. Teléfono: 0221 15 4888440. 521 Nº 
1224 Tolosa, La Plata (CP B1906BOJ). Argentina. 

 
 

Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es conocer y analizar las precipitaciones de regular intensidad, 
intensas y copiosas de corto periodo, registradas en La Plata durante 35 años, los casos 
extremos ocurridos entre 1901 y 2006, como consecuencia del cambio climático, y detectar su 
impacto sobre la vulnerabilidad de la población.  
Se contó con registros pluviométricos de la Sección Agrometeorología de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales (EEJH-UNLP), datos del Servicio Meteorológico Nacional y de 
otros organismos públicos. Se computaron los días en que se presentaron lluvias de regular 
intensidad (mayores a 40 mm), intensas y copiosas (mayores a 80 mm) correspondientes al 
período  1970 - 2005, y los casos extremos (mayores o iguales a 100 mm) registrados entre 
1901 – 2006. La vulnerabilidad a las inundaciones se evidenció por medio de la interpretación 
de cartografía y planos de la ciudad.  
Se encontró una tendencia positiva en las lluvias diarias mayores a 40 y 80 mm registradas en 
el período de 35 años consecutivos entre 1970 a 2005. Con respecto a los eventos mayores a 
100 mm se detectaron 30 casos entre 1901 y 2006, destacando que 20 de esas lluvias 
extremas ocurrieron entre 1955 – 2006. Asimismo, se destaca la ocurrencia de 6 lluvias de 
corto período, consideradas excepcionales (195 mm a 274 mm, valor mínimo y máximo, 
respectivamente), habiéndose registrado 5 entre 1988 y 2000, en correspondencia con el 
cambio climático y/o variaciones del clima, corroborando lo señalado por distintos autores en 
las últimas décadas. La posición geográfica de La Plata, las características geomorfológicas 
que presenta y la red pluvial que posee, ponen en evidencia que la ciudad se encuentra 
vulnerable a eventos de precipitaciones extremas y excepcionales que, asociadas al cambio 
climático, determinan la ocurrencia de  inundaciones y anegamientos, provocando pérdidas 
económicas, ambientales y sociales a la población urbana y rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terceras Jornadas ASAUEE 2007 109 

 
 
Trabajo Nº 85 (Póster) 
 
 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL URBANA: EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
EN PEQUEÑAS LOCALIDADES. ESPACIO PARA UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 
De Carli Ángela1; Alperin Sara2; Bonino Emma2; Bertotti Julio1. 
1 Programa de Educación Ambiental, contrato Municipalidad de Freyre, 2006. Correo-e: angedecarli@gmail.com. 
Teléfono: 03564-461654, 25 de Mayo 169 - 2413 Freyre, Córdoba, Argentina 
2 Centro de Zoología Aplicada. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
Rondeau 798,  5000 Córdoba, Argentina. Correo-e: ebonino@efn.uncor.edu. Teléfono: 0351-4332054/55, Casilla de 
Correo 122 - 5000 Córdoba, Argentina. 

 
 

Resumen 
 
Uno de los problemas ambientales más importantes en el mundo es la cantidad de residuos 
que generan las grandes ciudades y su disposición final. En Argentina se observa con 
frecuencia un tratamiento deficiente de los residuos, lo que conduce a numerosos problemas 
ambientales y sociales. La localidad de Freyre, ubicada en una zona agrícola-ganadera al 
Noreste de la Provincia de Córdoba, presenta una seria problemática asociada a este tema. 
Actualmente, posee dos vertederos municipales a cielo abierto, ubicados a 2 km del ejido 
urbano, los que son sometidos a quemas periódicas con el objeto de disminuir su tamaño. 
Como consecuencia, en el centro del pueblo se pueden observar frecuentemente cenizas en el 
aire y sentir olores desagradables, lo que contribuye a la pérdida de calidad de vida de sus 
habitantes. A los efectos de corregir el problema, la Municipalidad de Freyre lanzó un proyecto 
denominado ECO-SANO (2004), destinado a mejorar la gestión de los residuos y generar 
nuevas fuentes de trabajo. Uno de los objetivos del proyecto es lograr la separación en origen 
trabajando desde la educación ambiental. A tal fin, se elaboró y ejecutó un programa de 
educación ambiental a través de acciones destinadas tanto a la población de Freyre en 
general, como a las escuelas en particular, por su rol fundamental dentro de la comunidad. El 
programa se llevó a cabo en dos fases: 1) etapa diagnóstica, que tuvo por finalidad indagar 
sobre las percepciones y saberes previos de los diferentes públicos involucrados, concretada a 
través de encuestas a docentes, alumnos y padres de la comunidad educativa del nivel 
primario; y 2) plan de acción, que implicó la aplicación de diferentes estrategias orientadas por 
una parte, hacia las familias del pueblo, y por otra, a los alumnos y docentes de las escuelas. 
Se observó una respuesta positiva a las actividades realizadas a través de los siguientes 
indicadores: 1) Respecto de las familias de Freyre, alrededor del 80% realizó separación 
diferenciada de residuos durante el período observado; 2) En relación a los establecimientos 
educativos, se advirtió la implementación de estrategias educativas conducidas por los 
docentes tales como visitas guiadas a sitios conflictivos y la elaboración de papel reciclado y 
cestos de papeles para el aula, realizados con materiales considerados “residuos” por alumnos 
en conjunto con sus familias.  
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Trabajo Nº 86 

 
BIOINVASIONES Y MODELOS AGRÍCOLAS INTENSIVOS: EL CASO DEL SORGO DE 

ALEPO (Sorghum halepensis L.) 
 

Walter Alberto Pengue (1) y Rosa Binimelis (2). 
(1) Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, Universidad de Buenos Aires,  
(2) Instituto de Ciencia y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Correo-e: 
wapengue@uolsinectis.com.ar. Teléfono: 54 11 4789-6367. Ciudad Universitaria, FADU, UBA. Pabellón III, 4 Piso, 
Oficina 420 A. 1428 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 

 
Resumen 

 
La agricultura argentina ha tenido importantes transformaciones desde principios de los años 
noventa. Un modelo de cambio tecnológico intensivo, la coyuntura internacional favorable y el 
incremento de las exportaciones agrarias está generando una demanda por tierras para la 
producción agrícola sin precedentes.  
La dominación de estos nuevos ambientes implica una creciente aplicación de insumos 
externos especialmente utilizados para el control de plagas, enfermedades y malezas. El índice 
de riesgo relativo por contaminación crece tanto en la región pampeana como extrapampeana. 
En esta última, se utiliza incluso una carga de agroquímicos mayor o de una toxicidad superior.  
El modelo de siembra directa y la utilización de cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas 
como la soja, el maíz o la alfalfa, todos ellos vinculados a la aplicación de un herbicida como el 
glifosato, simplifican el agroecosistema y produce respuestas ambientales importantes. La 
siembra directa por un lado guarda importantes aspectos conservacionistas del recurso suelo 
pero por el otro produce impactos no menos relevantes respecto de la flora microbiana y la 
estructura biológica de los mismos suelos al incrementarse el agregado de herbicidas.  
Uno de estos efectos es la aparición de tolerancia en las malezas. Y de resistencia en otras.  En 
2003 aparecieron las primeras señales de alarma reportando la aparición de biotipos resistentes 
de Sorgo de Alepo (Sorghum halepense L.) en el norte de Argentina.  
Históricamente, el Sorgo de Alepo, la maleza bandera de la agricultura argentina sostuvo 
durante más de dos décadas a una creciente industria química de los herbicidas, que 
representaron más del 60% de todos los agroquímicos consumidos en el país. La bioinvasión 
de la maleza se difundió prácticamente sobre todas las regiones agrícolas y ganaderas de la 
Argentina, impulsada por el mismo modelo agroproductivo. La llegada del nuevo paquete de la 
agricultura transgénica facilitó la concentración en la utilización de un único herbicida, el cambio 
del patrón de uso del mismo y un incremento millonario en los volúmenes aplicados. 
Estos cambios en los patrones de uso de los herbicidas, en el manejo de los cultivos, la 
concentración y uniformización de estos, la disminución del pool genético de los mismos y la 
recurrencia de aplicación de un mismo producto químico sobre el sorgo se encuentran entre las 
variables a tener en cuenta como algunos de los potenciales factores que producen la aparición 
de los biotipos resistentes.  
La presencia y expansión de estos nuevos biotipos potencia la capacidad bioinvasora del Sorgo 
de Alepo, una de las principales malezas de la agricultura moderna, cuyos costos de control 
crecen anualmente. Las consecuencias no son sólo agronómicas o de manejo de los cultivos, 
sino que involucrarán costos ambientales y económicos muy importantes 
Esta comunicación aborda el seguimiento y funcionamiento del Sorgo de Alepo en los diferentes 
modelos agroproductivos, su capacidad bioinvasiva, los efectos territoriales, los cambios 
producidos en los agroecosistemas y la identificación de indicadores que permitirán ayudar a 
comprender los procesos producidos y las externalidades emergentes para un país que ha 
decidido ser líder de la nueva agricultura. 
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Trabajo Nº 87 (Póster) 
 
 

EL SEGURO AMBIENTAL 
 
Carrizo, Gloria. Correo-e: carrizoambiente@yahoo.com.ar. Pje Monserrat 3062. 4000 San Miguel de Tucuman. 
Argentina. Teléfono: 54 381 4343684. 
 
 

Resumen 
 
En el año 1994, se reforma la Constitución Nacional y la ley  sancionada a tal efecto ordena no 
modificar el capítulo de los derechos fundamentales, por lo tanto la Convención incorpora las 
nuevas garantías constitucionales,  en los artículo 41,42 y 43. 
El artículo 41 establece:” que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 
recomponer, según lo establezca la ley.” 
Recién el año 2002 se sanciona Ley General del Ambiente  Nº 25.675, en su artículo 22, 
establece: Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas 
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de 
cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 
que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un 
fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido requiriendo la efectiva constitución de 
seguros ambientales a través de sus fallos del,  20.6.2003 y  13.7.2004. 
La Resolución 177/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, establece los 
anexos integrantes de la resolución,  crea la unidad de evaluación de riesgos ambientales 
(UERA) con funciones y atribuciones , establece los criterios de fijación de  montos mínimos 
asegurables. 
La Resolución conjunta Nº 178/2007 de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 
Secretaria de Finanzas, crea la Comisión Asesora en Garantías financieras ambientales 
(CAGFA), su conformación, funciones entre ellas, formular propuestas a normas generales 
reguladoras de las condiciones contractuales de las pólizas de seguro por riesgo ambiental, los 
requisitos mínimos del autoseguro y la instrumentación de los fondos de restauración, 
estableciendo un plazo de 90 días. para la elaboración de las propuestas  que serán elevadas 
para su consideración a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la jefatura de 
Gabinete de Ministros y del Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, a 
efectos que se emitan las pertinentes normas regulatorias. 
Una Resolución de tremenda envergadura, crea las reglas , condiciones y seguridad jurídica 
entre las partes frente a los riesgos ambientales, mediante la aplicación de una formula 
polinómica para determinar la prima y el monto asegurable, lo que debería hacerse en base a 
la  realidad económico- social del  país 
La propuesta es  el análisis profundo de esta formula polinómica, desde la perspectiva de la 
Economía Ecológica. Una propuesta a los órganos competentes.  
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN URUGUAY 
 
Jorge Mattos Rodríguez. Correo-e: elmattos@adinet.com.uy. Teléfono: 5982 9290576.  Batoví 2336 ap. 201, 
Montevideo, Uruguay. 
Carlos Anido, Facultad de Ingeniería, UdelaR. Correo-e: canido@fing. edu.uy. Teléfono: 5982 7113386 interno 127. 
Soriano 1683, Montevideo, Uruguay. 

 
Resumen 

 
Hay muchos sets de indicadores urbanos que siguen diversas lógicas: uno con 4 ejes 
principales (Social, Económico, Político y Ecológico – SEPE), otro más de 4 ejes (Estado, 
Presión, Impacto y Respuesta – EPIR), otros que incluyen fuerzas y riesgos inherentes, otros 
con escenarios de desarrollo ambiental global, etc. En particular consideraremos indicadores 
urbanos del área energética.  
Los indicadores medioambientales son parámetros que evalúan la condición ó cambio de un 
elemento del ambiente, para apreciar el grado de cumplimiento de un objetivo adoptado tanto 
por la sociedad civil organizada, el gobierno y otros grupos de presión. 
Creemos que existen procesos convergentes, convergencia que conviene estimular, en la 
evaluación de los resultados de las decisiones ambientales y del involucramiento social para la 
redefinición de objetivos.  Dentro de los muchos Instrumentos de Gestión Ambiental que se 
usan actualmente en la ciudad de Montevideo (capital) ó a nivel nacional desde hace 15 años: 
Agenda XXI, GEO (EPIR), los indicadores de la CEPAL (SEPE), los de la red de 
Mercociudades, a nivel de la descentralización departamental, planeamiento urbano, etc.  
Este trabajo trata de ver, dada la matriz de información disponible actualmente, el grado de 
relación funcional y de conversión de una serie de indicadores energético-ambientales. Se verá 
que es posible encontrar ciertos indicadores de Presión de la iniciativa GEO que pueden servir 
para los enfoques SEPE y EPIR, pero que para la mayoría de los indicadores GEO de Estado, 
Impacto y Respuesta no es así.  
 
 
Trabajo Nº 89 

 
ALGUNOS INDICADORES DE GESTIÓN EN LA AGENDA AMBIENTAL MONTEVIDEO 

2002-2007 
 
Anido, Carlos, IMFIA Facultad de Ingenieria Universidad de la República. Correo-e: canido@fing.edu.uy. Teléfono: 
5982 711 33 86 interno 127. Julio Herrera y Reissig 565, Montevideo Uruguay, CP 11300. 

 
Resumen 

 
Montevideo ha tenido 2 Agendas Ambientales: 2000 y 2002-2007. En el 2004 se produjo el 
Informe GEO Montevideo 2004 basado en una metodología propuesta por PNUMA (Global 
Environmental Outlook). Esta metodología se incorporó a los procesos de Agenda Ambiental 
local. En ella se propone analizar Estado, Presiones, Impactos y Reacciones. Se construyen 
escenarios futuros  y se establecen indicadores de gestión. La Agenda Ambiental Montevideo 
(AAM) se estructuró en 6 ejes con Talleres donde participan funcionarios, sociedad civil, 
empresas e instituciones: Agua, Aire (incluyendo energía y otros), Residuos, Dimensiones 
Sociales y Económicas, Areas Rurales y Naturales y Educación Ambiental. La AAM se planteó 
establecer los indicadores para el seguimiento de la gestión para alcanzar las metas 
establecidas por consenso..Se busca que algunos indicadores reflejen los comportamientos 
sociales,  yendo más allá de lo que los promedios pueden indicar. Estos se presentarìan en 
2007 para luego continuar definiendo Escenarios futuros a usar en AAM Se analiza en el 
trabajo algunos de los indicadores discutidos e identificados en los Talleres de Aire, Areas 
Rurales y Naturales, Agua y Residuos Sólidos Domiciliarios.  
 



 

Terceras Jornadas ASAUEE 2007 113 

 
 
Trabajo Nº 90 

 
PROYECTO ORGANIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES  APLICANDO PRODUCCIÓN 

MÁS LIMPIA Y SIMBIOSIS INDUSTRIAL 
 

Ariel Gustavo Carvajal; Carlos Lombarda; Adrián Rosemberg. Centro Tecnológico para la Sustentabilidad – CTS-
UTN. Universidad Tecnológica Nacional - UTN. Correo-e: sustentable@rec.utn.edu.ar. Teléfono: 4328-2674. Maipú 
725 Of. 7 (CP 1006 ACI) Ciudad de Buenos Aires.  

 
Resumen 

 
El presente Proyecto, llevado adelante por el Centro Tecnológico para la Sustentabilidad – CTS 
de la Universidad Tecnológica Nacional, comenzó su labor en 2003.  
Su objetivo principal, fue generar conocimiento y metodología para la organización de parques 
industriales en funcionamiento o a diseñarse, que contemplen conceptos de Sustentabilidad, 
utilizando herramientas y técnicas como  Producción más Limpia – P+L y  Simbiosis Industrial - 
SI.  
La SI y P+L, son unos de los instrumentos de implementación de la Ecología Industrial, línea de 
pensamiento orientada al desarrollo ambientalmente correcto del sistema productivo.  
Como primera tarea, se diseñó la metodología para la selección del Parque Industrial más apto 
para llevar adelante este trabajo. 
En ella, se puede observar el análisis realizado por región para caracterizar los parques 
industriales más propicios, a fin de establecer un programa de SI y P+L. 
Las actividades más relevantes en torno al diseño y ejecución de la metodología de trabajo son 
las siguientes: 

a. Relevamiento de los distintos conglomerados industriales  a nivel 
nacional 

b. Definición de los distintos conglomerados industriales. 
c. Selección del tipo de conglomerado industrial más apropiado 
d. Definición de los criterios y las  Áreas  o Regiones geográficas, que los 

permitan sectorizar, de forma tal de facilitar  la realización del estudio. 
e. Elaboración de los criterios de selección para efectuar la primera 

clasificación. 
f. Clasificación por Área o Región a los conglomerados industriales más 

importantes y jerarquizarlos. 
g. Elaboración de una short list que seleccione los Parques Industriales 

adecuados para el presente estudio utilizando como método de análisis y 
selección la técnica FODA (Matriz de Sustentabilidad).  

h. Confección de dos Matrices dedicadas a la Ecología y Simbiosis 
Industrial a utilizar como experiencia piloto.   

Se seleccionó al Parque Industrial de Gualeguaychú - PIGCHU, para trabajar en el Proyecto, 
debido al puntaje obtenido en las diferentes Matrices de Ponderación a la que fue sometido.  
En un primer periodo, (agosto de 2003 a febrero de 2004), con el financiamiento del Consejo 
Federal de Inversiones, se trabajó específicamente en Producción más Limpia con una serie de 
empresas radicadas en el PIGCHU. Éstas abarcaron cuatro de los nueve rubros industriales 
presentes en el parque.   
Entre los años 2004 y 2005, las acciones fueron encaradas específicamente en el estudio 
detallado del parque industrial seleccionado, a fin de incorporar en el mismo los conceptos y 
herramientas de P+L y SI.  
Como resultados de esta etapa del estudio, se dan una serie de recomendaciones para trabajar 
en el mejoramiento del parque en lo referente a la temática planteada, con el fin de fomentar el 
Desarrollo Sustentable a nivel local y regional, que se encuentra en proceso de implementación 
para el año 2007.  
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Trabajo Nº 91 

 

LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BASE TERRITORIAL Y SU 
INCIDENCIA EN UN ÁREA DE VALOR ECOLÓGICO. EL CASO DE LA SIERRA DE SAN 

JAVIER Y SU ENTORNO INMEDIATO 

Cuozzo, Rosa Lina. Correo-e: rcuozzo@herrera.unt.edu.ar. Bomba, Héctor Alberto. Correo-e: 
hectorbomba@gmail.com. Gómez López, Claudia. Correo-e: clgolo@arnet.com.ar. Sosa Paz, María Elvira. Correo-e: 
msosapaz@hotmail.com. Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
Universidad Nacional de  Tucumán, Argentina. Las Heras 326, 2º piso. Teléfono: 0381 4226625. 

 

Resumen 

 
La sierra de San Javier posee un valor ecológico destacado y brinda significativos servicios 
ambientales al conglomerado metropolitano de San Miguel de Tucumán. 
Del análisis del marco jurídico administrativo a nivel provincial y en el área de la sierra en 
particular, se pone en evidencia que no se cuenta con un sistema de gestión eficiente del 
territorio. 
La heterogeneidad y la superposición de competencias administrativas (municipios, comunas 
rurales y tierras sin jurisdicción), conducen a: descoordinación de intervenciones, conflictos de 
intereses, diferencia en los objetivos públicos, privados y comunitarios, ausencia de un criterio 
integral en la gestión, planificación e inversión para el desarrollo. Además no existe un efectivo 
control del cumplimiento de las normas vigentes.  
Esta debilidad administrativa y la ausencia de una ordenación del territorio que regule el bien 
común sobre los intereses particulares, ha permitido que las actuaciones públicas o privadas se 
concreten en función del comportamiento del mercado sin criterios sustentables, “explotando 
las plusvalías ecológicas”, apropiándose de recursos valiosos para la sociedad y generando 
degradación del ambiente y pérdida de calidad de vida en la población. 
La situación es crítica ya que este espacio posee una extrema fragilidad física, lo cual requiere 
pautar y articular las acciones sobre el mismo con un enfoque sustentable, conciliando 
intereses y niveles de actuación dispares. 
Esta ponencia analiza la problemática administrativa, señalando algunos casos conflictivos y 
propone una gestión más eficiente a través de la municipalización territorial. La misma se 
realiza en el marco de los Proyectos de Investigación PICTO Ordenación del territorio y manejo 
adaptativo de la Sierra de San Javier y el proyecto  y CIUNT Propuestas de lineamientos para 
la gestión sustentable del área de contacto entre el Gran San Miguel de Tucumán y las Sierras 
de San Javier que actualmente se llevan adelante en el Instituto de Planeamiento y Desarrollo 
Urbano de la FAU – UNT. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DE 
“ANIMADORES AMBIENTALES”, DIRIGIDO A DOCENTES DE NIVEL BÁSICO. 

REALIZADO EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN EN EL PERÍODO 2004-2006 
 
Marina Roxana Polito; María Isabel García Ilvento. Dirección de Medio Ambiente de la Provincia de Tucumán. Área 
de Educación Ambiental. Casa de Gobierno. 25 de Mayo 90 1º Piso. Teléfono/Fax: 0381 4302838/4844000 int.388.  
Correo-e: dma@tucuman.gov.ar /  marinapolito@hotmail.com 

 
 

Resumen 
   

La experiencia que decidimos sistematizar es el curso de Capacitación de “Animadores 
Ambientales” que se realizó en la provincia de Tucumán organizado por la Dirección de Medio 
Ambiente y dentro de esta el Área de Educación Ambiental,  a cargo del Capacitador Ambiental  
Arq. Carlos Teglia, durante el período 2004-2006. En la cual se contó con la colaboración de 
diversas organizaciones, quienes nos brindaron sus instituciones para llevar a cabo dicha 
capacitación. Los destinatarios de la misma fueron docentes de nivel básico (EGB 1-EGB2). 
El propósito de llevar a cabo este proceso de sistematización de dicha experiencia es para dar 
cuenta de que  esta capacitación no fue simplemente una mera transmisión de información 
teórica sobre temáticas ambientales, en las cuales se buscaba una  acreditación  por parte de 
los docentes para  escalar posiciones en cuanto  a su puntaje. 
La metodología seleccionada  nos permitirá poner de manifiesto como este proceso de 
formación realizado mediante un curso de capacitación, ha permitido estimular y llevar a cabo 
la capacidad creativa de los docentes sobre problemáticas ambientales a otro nivel, es decir 
superar el nivel teórico de las ideas ambientales  tan en “boga”  y transferirlas y construirlas 
desde el nivel de la práctica , desde su propio contexto y entorno social ; mediante la 
proporción de herramientas conceptuales, actitudinales y procedimentales que le permitieron  
desarrollar tales habilidades. 
Así como también vislumbrar como  se  promovió  una visión del “educador ambiental” como un 
“animador” en el cual su rol se define como aquel orientador y dinamizador de la reflexión 
grupal.  
En términos generales este proceso busca lograr una recuperación y valoración critica de las 
experiencias de formación en los docentes; que permitan reconocer  la importancia que tiene y 
tendrá la educación ambiental como una herramienta  para abrir espacios de reflexión  y 
generar actuaciones que ayuden a penetrar en la construcción de redes y proyectos en los 
actuales sistemas formales de educación. Al igual que también nos permita  extraer las 
enseñanzas que nos dejó dicha experiencia  y compartirlas con toda la comunidad. 
Este proyecto de capacitación ambiental dirigidos a los docentes surge a partir de la demanda 
que  ellos mismos plasmaron, mediante encuestas.  
Esto nos lleva a tomar en cuenta la importancia de la educación ambiental en la formación del 
ciudadano, ya que ésta  propone que se debe educar para el ambiente formando una 
verdadera conciencia, incorporando valores, actitudes y conductas ambientalmente correctas 
en el ser humano. 
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SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS 
CON ARSÉNICO EN PAÍSES EN DESARROLLO 

 
Ferrari, Ricardo René1; Graieb, Oscar Julio2.  
1 Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - Universidad Nacional de Tucumán - Av. Independencia 1800 – 4000 
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Ambiental (CEDIA) - Correo-e: rferrari@herrera.unt.edu.ar 
2 Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Ambiental (CEDIA) - Facultad Regional Tucumán - 
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381 4218288 – Correo-e: vvdgraieb@yahoo.com.ar  / cedia@frt.utn.edu.ar 

 
 

 
Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación de distintas propuestas tecnológicas de 
abatimiento existentes para el tratamiento de aguas contaminadas con arsénico y realizar una 
clasificación preliminar de las mismas de acuerdo a su adaptabilidad para países en desarrollo. 
El tratamiento de aguas contaminadas con arsénico para consumo humano es un problema de 
difícil solución, sobre todo en poblaciones rurales dispersas o de baja densidad, que habitan en 
países pobres o en desarrollo. Los principales factores limitantes son los costos de acceso a la 
tecnología, la complejidad de operación de los procesos, la aceptabilidad social y los 
problemas de distribución y almacenamiento de las aguas tratadas. 
La clasificación se efectúa en base a los parámetros “costo” y “densidad de población”, 
teniendo en cuenta los costos fijos de instalación, los costos de operación, la complejidad de la 
operación y el mantenimiento, la aceptabilidad social y la accesibilidad de la tecnología. 
Se presentan los resultados obtenidos y se efectúa el análisis de los mismos, proponiendo los 
autores las tecnologías que presentarían una mejor adaptación para las zonas rurales de la 
Provincia de Tucumán (Argentina). 
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LA PRESENCIA DE ARSENICO COMO  FACTOR DE RIESGO GEOAMBIENTAL EN LA  
PROVINCIA DE TUCUMAN. ARGENTINA 
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Resumen 
 
La finalidad del presente trabajo es dar a conocer la presencia relevante del arsénico como 
factor de riesgo geoambiental de gran interés científico en la provincia de Tucumán. Las 
elevadas concentraciones de éste elemento observadas en el agua y sedimentos, presentan en 
un amplia distribución en la provincia; con grave perjuicio para la salud  de la población del 
Este tucumano. 
El origen del arsénico es de carácter natural, relacionado con algunos de los diversos procesos 
geológicos  que han afectado y que actualmente afectan la región estudiada. Teniendo en 
cuenta las características geológicas, geográficas y climáticas de la provincia  se puede  dividir 
en dos zonas  desde el punto de vista  práctico, a saber: a) Zona Montañosa y b) Zona de 
llanura. A raíz que el arsénico en Tucumán, es de carácter litológico y no antrópico, éste trabajo 
intenta una descripción de la movilidad  a través de la observación y análisis geoambiental; 
tomando como  base el Mapa de Riesgo GeoAmbiental, Fernández (2005).  
La movilidad del arsénico, está relacionada con: Litología, Hidrogeología, condiciones Redox, 
PH, clima, y muy especialmente con la actividad antrópica, que modifican las condiciones 
establecidas por aquellas; en áreas donde la presencia del  arsénico es relevante. Nuestro 
aporte consiste en la elaboración de un modelo cartográfico predictivo, en base a la 
información  de campo y laboratorio existente. 
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ALGUNOS INTERROGANTES ACERCA DEL ECOTURISMO 
 
Feinstein, Horacio A. Correo-e: ecotourdelta@yahoo.com.ar. Teléfono: 011 47722243. Ancón 5192 2B – 1425 
CABA. 

 
 

Resumen 
 
El Ecoturismo, tan en boga en la Argentina del siglo XXI -aunque más no sea como concepto 
marketinero y/o suscitador de empatía- ¿puede considerarse una actividad sustentable? 
Antes bien, en pos de que la actividad pueda ser dinamizadora de comunidades campesinas 
de difícil viabilidad en el actual contexto globalizante y que dicha actividad sea sostenible en el 
tiempo (ambiental, económica y socialmente) me parece imprescindible enfatizar ciertos 
requisitos previos de planificación de la actividad y ordenamiento del territorio, los que, a su 
vez, deberían ser acompañados por un esfuerzo reflexivo y educativo. 
Al respecto, en esta presentación, principalmente se plantearán algunos interrogantes básicos. 
Por ejemplo, siendo que el ambiente es un elemento primordial del Ecoturismo, ¿qué impacto 
tiene el Ecoturismo sobre el ambiente? ¿Es independiente, este impacto, del tamaño de la 
población involucrada? Y, en relación a la sociedad receptora, el Ecoturismo ¿respeta la cultura 
y las costumbres locales?  
El Ecoturismo, en el ámbito de una sociedad campesina ¿puede considerarse como una 
actividad más –en el marco de una tendencia general a la diversificación de actividades 
productivas- o la apertura al mismo por parte de esa comunidad debe considerarse un camino 
sin posibilidad de retorno?. 
Si así fuere, ¿con qué probabilidades de éxito (de sobrevivencia social, en este mundo 
globalizado, preservando los ecosistemas, la cultura y las costumbres ancestrales) se acomete 
una aventura semejante? 
¿Es posible y/o deseable frenar esta posibilidad de incorporación al mercado global a través 
del Ecoturismo? A propósito de ello, la conectividad comunicacional actual demuestra una 
increíble capacidad de atravesar cualquier barrera que se le interponga. De aquí, la importancia 
de no hacerse el distraído al respecto. 
Ante este panorama, ¿cuáles son las opciones estratégicas para una comunidad campesina 
que se interese por el Ecoturismo? 
A partir del reconocimiento de la asimetría de recursos entre una comunidad campesina y el 
mercado ecoturístico, cabe concebir alianzas estratégicas entre dicha comunidad y todos los 
agentes privados y públicos capaces de contribuir a la sostenibilidad del nuevo 
emprendimiento. A este respecto es ineludible explorar la interrelación Comunidad - Gobierno, 
en todos los niveles posibles. Ella implica desafíos recíprocos con interesantes recompensas al 
éxito. Mínimamente, al comienzo, se impone avanzar en la búsqueda de acuerdos respecto de 
macro-objetivos; para después poder continuar con objetivos más específicos, en términos de 
programas y proyectos. 
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TALA EN RESERVA NATURAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN 
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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es mostrar la problemática de la tala indiscriminada en una Reserva 
Natural de la Provincia de Tucumán y cómo incidió la misma en las últimas inundaciones de las 
localidades cercanas a esta Reserva. 
La importancia en el estudio de esta tala radica no tan sólo en los cambios de la flora y la  
fauna de la Reserva Natural sino sobre todo en los cambios hidrográficos que afectan 
indirectamente a las poblaciones cercanas por problemas de inundaciones. 
Se analiza la Reserva Natural tomando tres capas de un Sistema de Información Geográfico. 
Una capa para analizar territorio sobre el que se ubica la Reserva Natural, una para los 
recursos hídricos de la misma y la tercera capa para tratar el tema de la tala. 
En el SIG se muestra información relevante de cada una de las capas y las imágenes de 
satelitales fueron tomadas de Google Earth.  
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DEL DISCURSO ÚNICO A LA TERCERA VÍA. LA DEUDA ECOLÓGICA MINERAL CON 
LATINOAMÉRICA 

Roberto José Castro. Universidad de Flores. Argentina. Correo-e: rcastro@uflo.edu.ar. Teléfono: 4832-4327. Santa 
Fe 3587. Piso 9. Dpto. E. Buenos Aires. 
Haydee Martha Kravetz. Universidad de Flores. Argentina. 
Graciela Pózzer. Universidad de Flores. Argentina. 

Resumen 
 
Existe una Deuda Ecológica contraída con Latinoamérica por expoliación de recursos naturales 
mineros coloniales que relaciona Deuda Externa y Deuda Ecológica. 
Hacia 1474, la moneda castellana desvalorizada, falsificada, y envilecida, sufría contaminación 
intencional con  plata y vellón defectuosos. 
Desgastada, y falta de peso, impulsó la necesidad deseperante de acuñar monedas de oro de 
buen quilate. El inevitable descubrimiento de América respondió a exigencias y necesidades 
económicas europeas, precapitalistas, eludiendo el estrangulamiento  impuesto  por el 
raquitismo del oro disponible. 
Los  caudales preciosos llegados de las Colonias fueron amonedados y puestos en circulación: 
determinaron la economía española, fuera de sus fronteras.  
La Deuda Ecológica planteada incluye: 
◊ Volúmenes de minerales preciosos arrebatados  al Nuevo Mundo por Europa entre 1492 - 

1700, por más de 4.000.000.000 de pesos (1 peso = 42,29 g de metal puro). 
◊ Horas de trabajo minero mal remunerado y de servicio doméstico prestado por mujeres, 

niños y ancianos aborígenes en casa de  empresarios mineros,  incluso en días de 
descanso. 

◊ Beneficios adicionales cedidos por extracción y venta de mercurio., por  venta de coca a  
aborígenes y  por la construcción gratuita de templos, ciudades y viviendas.. 

◊ Disminución demográfica indígena, por  explotación,  desarticulación de la economía, 
hambre y  enfermedades transmitidas por los conquistadores  

◊ Beneficios adicionales arrebatados a las familias migrantes por acompañar a los mitayos, 
encomendados y yanaconas  

◊ Posterior usurpación de tierras nativas baldías. 
◊ Pagos en monedas efectuados por futuros mineros para lograr la excención de la carga. 
◊ Penas y castigos recibidos  al no efectivizar tareas impuestas. 
◊ Corrosión de la capacidad comunitaria para enfrentar sus demandas  
◊ Tributos y descuentos salariales injustos pagados a los encomenderos. 
◊ Desarticulación e interrupción de los ritmos agrícolas respetuosos de la dinámica 

ecosistémica local.  
◊ Incapacitados y mutilados por accidentes dentro y fuera de las minas y envenenados con 

mercurio. 
◊ Pérdida gradual de identidad indígena,  (proletarización  y mestización) y de  la lengua 

nativa. 
◊ Explotación y  abandono de las minas, con posterior contaminación hídrica, edáfica y 

atmosférica. 
◊ Viudas y huérfanos por fallecimiento del jefe familiar . 
◊ Captación europea de excedentes energéticos americanos. 
◊ Invasión continental de vegetales y animales constituyentes de la dieta mediterránea 

europea. 
◊ Arrasamiento ganadero de sembrados aborígenes. 
◊ Rotura de modelos propios de asentamiento e imposición de construcciones españolas. 
◊ Cesión de renta por procreación, alimentación, manutención, reproducción y reconstitución 

de mano de obra futura. 
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ESCUELA RURAL 
  
Liliana Ferrero; Nazareno Díaz. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNT. Correo-e: arqferrero@tucbbs.com.ar. 
Teléfono: 0381 4321473. Mendoza 2858. 4000 San Miguel de Tucumán. 
 

 
Resumen 

 
El presente trabajo se enmarca en la Convocatoria Nacional “Educación para la Educación”. El 
taller  de Arquitectura de la FAU-UNT toma como temática pedagógica la convocatoria para 
desarrollar durante el período lectivo 2005 proyectos de escuelas rurales. Se propone repensar 
los espacios educativos desde las actividades que allí se realizan o se podrían realizar. 
La convocatoria contempla varios sitios del interior del país para realizar los proyectos. En este 
caso se muestra una de las experiencias en la ciudad de Pinto, Santiago del Estero. El lugar es 
riguroso e inaccesible a veces, siendo la característica principal la dificultad para obtener agua 
dulce en esta planicie semidesértica.  
El espacio educativo que se propone atendería una población dispersa que tiene dificultades 
para llegar al  pueblo y será usada por toda la comunidad. Además de su rol esencial, ser un 
espacio donde maestros y alumnos comparten las responsabilidades cotidianas de la 
enseñanza y el aprendizaje, estas construcciones solitarias,  en medio del campo, constituyen 
hitos sociales y formales en el contexto.  
Se comerá, se cantara  adentro  y afuera, se leerán cuentos e historias bajo los árboles. 
Juntaran agua de lluvia para cuidar y acumular, podrá haber horno de barro, fogones, corral,  
aprenderán a usar telares, hacer piezas de madera, etc. Los maestros deberán conciliar los 
saberes locales con las necesidades de aprendizaje.  
La propuesta es un  proyecto arquitectónico que reutiliza construcciones existentes para 
albergue de maestros y propone un  nuevo edificio para el desarrollo del nivel educativo EGB1  
y EGB2 a desarrollarse en un  turno de 10 a 15 hs. con una cantidad de alumnos: 48 / 60,   dos 
grupos multigrado y talleres para telar, alfarería y artesanías. 
La idea arquitectónica se sintetiza con el aprovechamiento de los recursos naturales como 
respuesta al clima y a las condiciones del lugar, mediante la utilización  de  la  energía eólica, 
energía solar y el sistema constructivo de suelo cemento.  
Es una interesante experiencia tomar como  tema arquitectónico la búsqueda de alternativas 
funcionales y constructivas que compensen las condiciones climáticas mediante recursos 
accesibles. Esta práctica permitió,  dejar de lado travesías utópicas, para introducirnos en 
problemáticas educativas reales en zonas inhóspitas del interior de nuestro país. 
  

Nuestra escuelita se ve desde lejos, parece una paloma blanca en un monte. Haydee 12 años, alumna 
del maestro Luis Iglesias. 
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Resumen 
 
En el trabajo se describen situaciones evaluadas, resultados de mediciones de campo y líneas 
de estudio en marcha respecto a la  iluminación de viviendas y espacios exteriores en ámbitos 
rurales. Se incluye una evaluación de  condicionantes económicos, tecnológicos y ambiéntales.  
Estos estudios integran un proyecto trienal financiado por ANPCYT y UNT , Argentina, 
denominado: “Tecnologías para el hábitat, el aprovechamiento energético y el desarrollo 
productivo en áreas rurales de Tucumán” cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida y de las actividades productivas de estas zonas. Algunos de los objetivos son: 
 

a) Introducción y desarrollo de tecnologías adecuadas para viviendas, edificios, 
equipamiento productivo, transporte y energía. 

b) Apoyar la diversificación de actividades productivas que tiendan a aumentar la eficiencia 
y la económica de unidades familiares o micro emprendimientos 

c) Contribuir a la capacitación de pobladores y funcionarios en elaboración y gestión de 
proyectos de desarrollo 

d) Utilización racional y conservación de los recursos naturales  
 
A pesar del avance tecnológico que se verifica en el ámbito de lámparas luminosas, sistemas 
de control y artefactos, en el campo tucumano coexisten tecnologías primitivas con equipos de 
etapas muy anteriores a la situación y oferta disponibles en la actualidad. Datos preliminares de 
la investigación iniciada en poblaciones y localidades de Tucumán en Valles Calchaquíes, Vallé 
de Trancas y comuna El Puestito, Burruyacu, muestran usos de recursos y equipos cuya 
elección está influenciada por la capacidad económica de los habitantes, de la eficiencia de la 
gestión de municipios y comunas, políticas de provisión de servicios energéticos y de criterios 
de elección de tecnología tanto en el área doméstica, como en la producción y la 
administración pública. 
Esta situación, que se repite en otras regiones del país y el mundo, tiene un importante impacto 
en la economía familiar, de ciudades y poblados como también en la calidad de vida y del 
ambiente.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN TUCUMAN- 
ARGENTINA, CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES 

 

(1) Graieb Oscar Julio; (2) Lujan Juan Carlos C. 
1) Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Ambiental CEDIA - Facultad Regional Tucumán   
Universidad Tecnológica Nacional. Rivadavia 1050. Teléfono/Fax: 54 381 4218288. Correo-e: 
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Contaminación Ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Ambiental CEDIA - Facultad 
Regional Tucumán. Universidad Tecnológica Nacional. Correo-e: jclujan53@yahoo.com.ar. 
 

Resumen 
 
El presente es un trabajo descriptivo, en el que se presenta la composición físico-química del 
aire puro para luego compararlo con la atmósfera urbana de Tucumán-Argentina, con los 
contaminantes habituales que fueron estudiados y que provienen de la actividad  antrópica-
agroindustrial de la región. 
Se puntualiza la alta prevalencia de los contaminantes de origen particulado que superan 
ampliamente los límites establecidos por normativas locales e internacionales, no siendo 
preocupante frente a este la presencia de otros contaminantes de naturaleza gaseosa. 
También se trata el mito de la llamada lluvia ácida, que no fue comprobada fehacientemente en 
los episodios estudiados y que resulta concordante con los niveles moderados a bajos de 
Dióxido de Azufre y NOx encontrados.  
También se incluye una descripción morfológica del material sedimentable en los polvos 
atmosféricos y su relación con las patologías respiratorias mas frecuentes. 
Se aborda también el costo social en términos de gastos de salud causados por enfermedades 
respiratorias en forma comparativa a otras regiones del mundo. 
Finalmente se elabora un diagnóstico, se discuten las causas y se realizan propuestas para 
bases de politicas y de gestion con el objeto de reducir niveles de polvo atmosférico. 
 
 
Trabajo Nº 101 (Póster) 
 

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA ILUMINACIÓN EN POBLACIONES RURALES 
PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE 

 
Manzano, Eduardo. R.; Kirschbaum, Carlos F.; Sotar, Ramón; Alcaraz, Fabián. Correo-e: 
emanzano@herrera.unt.edu.ar. Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. 
Dpto. Luminotecnia, Luz y Visión “Ing. Herberto C. Bühler”. Av. Independencia 1800, (4000), Tucumán, Argentina. 
Teléfono/Fax: 54 381 4361936. 

Resumen 
 
La iluminación de poblaciones rurales enfrenta una problemática con características propias 
donde la dispersión y extensión urbana, sumado a los recursos disponibles, influyen en la 
eficiencia de los sistema de iluminación  y por lo tanto en la calidad del servicio, la economía y 
el impacto ambiental. 
Las características técnicas de las  instalaciones y las necesidades lumínicas de San Pedro de 
Colalao en Tucumán, Argentina, son evaluadas como un primer estudio, con el objetivo de 
determinar las posibles fuentes de déficit para la optimización del servicio de alumbrado 
atendiendo a las características urbanas y de la actividad turística como una fuente importante 
de recursos de la población. La eficiencia y el uso racional son objetivos específicos en el 
marco de brindar un servicio de iluminación adecuado a las necesidades, económico y de bajo 
impacto ambiental.  
En el presente trabajo, el resultado de  un relevamiento detallado y propuestas de acciones 
programadas son descriptas como directrices de un plan para mejorar el servicio y la 
administración sustentable de los recursos.  
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que abarca diversas zonas rurales de 
la Provincia de Tucumán. 
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METODOLOGIA DE ANALISIS DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
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Teléfono: 0381 154418137 - 4253197. Cariola 1060. Yerba Buena. 
 
 

Resumen 
 
La Ley Provincial N° 6253 es el instrumento legal que establece la Evaluación de Impacto 
Ambiental (E.I.A.) como requisito administrativo obligatorio, que debe cumplirse previo a la 
instalación de obras o acciones que degraden o puedan degradar a futuro al medio ambiente 
(Art. 17º).  El Decreto 2204/3 en su Art. 13, establece que es facultad del Consejo Provincial de 
Economía y Ambiente (C.P.E.A.), impartir directivas y/o determinar criterios conductivos, 
mediante resolución fundada, a los que deberán quedar sujetas las personas de derecho 
público o privado. 
Los Estudios de Impacto Ambiental (Es.I.A.) son una excelente herramienta para prevenir las 
posibles alteraciones que determinadas obras, instalaciones o Programas puedan producir en 
el entorno natural y social de la zona en que se ubicarán. El análisis de los Proyectos 
presentados al C.P.E.A. indica que los mismos son incompletos y la documentación faltante 
debe presentarse, en muchos casos, posteriormente al otorgamiento del Certificado de Aptitud 
Ambiental. Esta metodología ha ocasionado la figura de los condicionantes y el vencimiento de 
los mismos. 
Este trabajo pretende analizar tanto Avisos de Proyectos como Estudios de Impacto Ambiental 
(EsIA), presentados al C.P.E.A. en el período 2000 - 2006, para ser evaluados a fin de 
identificar los posibles impactos sobre el medio ambiente. 
Se realiza un tratamiento estadístico de datos que tienen en cuenta: 

• Número de trabajos presentados y aprobados por año 
• Localización de los mismos 
• Tipo de emprendimientos que presentaron estudios ambientales 
• Número de Avisos de Proyecto que requirieron EsIA 
• Número y tipo de falencias que presentan  

Como conclusión se evidencia un aumento creciente en el acatamiento a la legislación vigente 
no obstante persiste el inicio de actividades que impactan el medio ambiente sin presentación 
de EsIA; además se destaca la ausencia de presentación de estudios en municipios grandes 
respecto a los localizados en municipios menores y comunas rurales; otro punto a considerar 
es la excesiva documentación referida a aspectos no pertinentes a los proyectos y falencias en 
la valoración de indicadores de impactos directamente vinculados a los mismos. 
Esta metodología de análisis de datos puede ser útil para optimizar el tratamiento de los 
expedientes que ingresan al C.P.E.A. en el procedimiento de otorgamiento de los Aptos 
Ambientales. Más aún puede ser generadora de una política ambiental respecto de las 
exigencias en los estudios referidos al análisis costo-beneficio, a los alcances de un Plan 
Sociocultural y a la articulación de acciones en el marco de un ordenamiento territorial. 
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MATRIZ DAFO PARA BICOMBUSTIBLES 
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Teléfono: 0381 154418137 - 4253197. Cariola 1060. Yerba Buena. 

 
 

Resumen 
 
Los bicombustibles o combustibles altenativos aparentan ser el nuevo paradigma de la 
ecología y el desarrollo sustentable. Su utilización implica ventajas para el ambiente tales como 
la disminución de emisiones contaminantes, reducción en el uso de combustibles fósiles, 
biodegradabilidad, etc. Cabe señalar que la adición de bioetanol de caña o de maíz a la nafta o 
de biodiesel al gasoil, es una práctica que se trata de implementar a nivel mundial y que 
conlleva numerosos beneficios a diferentes sectores socioeconómicos. Es así que se originan 
metodologías conducentes a producir estos biocombustibles. Estos procesos de innovación y 
desarrollo se sustentan en la ciencia y tecnología. El biodiesel se obtiene por la ruta 
oleoquímica de la transesterificación de grasas y aceites vegetales y animales. En Tucumán la 
posibilidad de “cortar” la nafta con bioetanol de caña de azúcar es un proyecto que no ha 
podido cumplirse en muchos años, incluso fue implementado con algunos inconvenientes. 
Además la región tiene posibilidad de diversificar la producción de etanol con alcohol de 
cereales. 
A partir de la sanción de la Ley 26.093, reglamentada por el Decreto 109/07, se promueve la 
producción, comercialización y uso sustentable de biocombustibles. A partir de esta política se 
busca una fuente alternativa de energía y una nueva actividad generadora de empleos. 
En nuestra provincia se advierte una situación particular donde coexiste una importante 
producción de etanol y de soja, materias primas para producir ambos biocombustibles. Es 
inevitable preguntarnos si conviene producir uno de ellos o ambos.  
A fin de analizar esta alternativa tecnológica se ha empleado la metodología de matriz DAFO o 
SWOT, la cual es una importante herramienta de la dirección estratégica tendiente a detectar 
los puntos fuertes (F) y débiles (D) de la empresa, así como de las amenazas (A) y 
oportunidades (O) que su entorno le depara. El objetivo de este análisis es brindar un espectro 
de conceptos y resultados preliminares que resultarían útiles en la posible selección de 
tecnologías que se han de desarrollar en esta provincia; incluso sería conducente al desarrollo 
de una política de promoción a partir del Estado, en la temática que es eje del presente trabajo. 
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Resumen 
 
El Parque Atlántico Mar Chiquito es una  reserva de la Biosfera  integrada dentro del Programa 
MAB de la UNESCO y como tal es considerada una área protegida de ecosistemas 
representativos y su importancia es contribuir  a un desarrollo sostenible de la región,  a través 
de la conservación de bienes y servicios naturales, el suministro de conocimientos prácticos y 
la asignación de valores para las actividades humanas.  
En este marco, los objetivos de conservación y sociales para las Áreas Naturales Protegidas 
están estrechamente ligados  con la consecución de metas ambientales  y los beneficios  
directos e indirectos que aportan a la sociedad. La aceptación de esta interacción, estilo de 
desarrollo / conservación, implica asumir y analizar sus posibilidades de compatibilización y 
conflictos.  
La reserva de la Biosfera esta ubicada en la llanura pampeana, en el Partido de Mar Chiquita, 
latitud: de 37° 44' a 37° 33' S, longitud: de 57° 18' a 57° 26' W. comprende una superficie de 
26488 Ha. y se extiende sobre la costa del Océano Atlántico (56 km de longitud) incluyendo  la 
Albúfera de Mar Chiquita.  
Las actividades que presentan conflictos  de uso de suelo en la Reserva son la agricultura  y el 
turismo. La agricultura es la actividad económica mas importante, siendo los cultivos que 
abarcan mayor superficie el trigo, maíz y la soja. La superficie cultivada podría incrementarse 
en los próximos años, dependiendo de las condiciones socioeconómicas y climáticas. El 
turismo, tiene una importante afluencia de visitantes en el verano, principalmente en la zona de 
playas.  
El objetivo es analizar el nivel de conflicto por el acceso y uso de los recursos asociados con la 
Reserva de la Biosfera. Para ello, es necesario  establecer una medida de los valores 
asignados a la naturaleza, caracterizar los conflictos de apropiación de los recursos y 
determinar las condiciones de manejo actual. 
El resultado de este análisis  permitirá evaluar el tipo de intervenciones o políticas de manejo 
ambiental vigentes (reactivas o basadas en un principio precautorio)  e identificara el tipo 
política: de internalizacion, corrección y co – manejo,  factible de ser implementadas en la 
planificación, gestión y toma de decisiones para un manejo sostenible de la Reserva.  
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
Neme1, N.; Moya2, S.; Murillo3, D.; Rivero4, R.; Mamani5, M. 
(1) Docente-Investigador Cat. V. Centro de Ingeniería Ambiental (CEDIA). UTN - FRT. Correo-e: 
emm@tucbbs.com.ar. Teléfono: 4273761. México 555.  CP 4000. 
(2) Docente-Investigador Cat. IV. CEDIA (3) Docente. Investigador Cat. IV. CEDIA. (4) Docente- Investigador 
Cat. II. CEDIA. (5) Alumno Becario – CEDIA. 
 

No debemos engañarnos a nosotros mismos; el fin de la explosión poblacional no esta muy lejano, la 
única pregunta restante es si será detenida a través del método humano de control de nacimiento o 

porque la naturaleza suprima nuestro excedente. 
                           Paul H. Ehrlich 

 
Resumen 

 
El tema contaminación ambiental actualmente es una preocupación mundial, y es un peligro 
amenazante para la supervivencia del hombre, animales y plantas en este planeta. 
El 70% de estos contaminantes son producidos por el hombre y especialmente a partir del 
inicio del desarrollo agroindustrial sin controlar los residuos líquidos, sólidos y gaseosos que 
arrojan a la atmósfera y medio ambiente acuático y terrestre. 
El aumento de la densidad poblacional sin control que acompaña ese desarrollo puede llegar a 
una catástrofe ambiental incontrolable al aumentar consigo la contaminación porque los 
gobiernos para combatir el desempleo y llegar a una vida mejor tratan de aumentar el 
desarrollo económico y agroindustrial talando y desmontando árboles causando erosiones 
catastróficas y empleando plaguicidas peligrosos que contaminan el ambiente y desarrollando 
industrias de todo tipo, por ejemplo bélicas, agro textiles, artefactos domésticos, transportes, 
industrias papeleras, plantas de energía atómica, refinería de petróleo, etc. que arrojan grandes 
desechos sin tratar al ambiente atestiguando estos las fuentes de contaminación más grandes 
y peligrosas provenientes de los países más desarrollados y poblados del planeta donde se 
concentran la mayoría de las industrias. Un ejemplo de esto es la contaminación ambiental de 
la capital de México y la contaminación de las aguas del Riachuelo en Buenos Aires y la 
contaminación de las aguas del Río Salí Dulce en Tucumán y Santiago del Estero y miles de 
ejemplos más y por eso las personas pensantes y en especial las que están en el ambiente 
universitario tenemos que prestar mucha atención y colaborar conjuntamente buscando forma 
de prevenir, controlar y buscar solución para este problema que es tan preocupante a nivel 
mundial que puede perjudicar nuestro futuro y el de la nueva generación humana.  
Para desarrollar el presente trabajo se ha establecido 4 estaciones de muestreo. cada una esta 
formada por una columna de 2 metros de altura y en la parte superior una barra metálica 
transversal en la cual se ubica una caja de madera con una puerta lateral, dentro de ella se 
cuelga una placa de hierro de 5cm x 5cm x 0.3 cm con un orificio de 0.7 cm de diámetro 
provista de una tanza de 4 cm de largo, una placa de cobre de 5cm x 5cm x 0.1 cm provista de 
una tanza de 4cm de largo y un orificio de 0.7 cm, un cubo de mármol de 4cm x 4cm x 2cm y 
un orificio de 0.8cm de diámetro y una tanza de 4cm de largo. 
Analizando los datos arrojados a la fecha, éstos nos indican que es poca la contaminación con 
lluvia ácida en Tucumán y por ende es escaso el efecto de corrosión sobre los siguientes 
materiales: Hierro, Cobre y Mármol. 
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LA DISTRIBUCION DEL ARSENICO EN LOS MATERIALES LOESICOS EN LA LLANURA 
ORIENTAL TUCUMANA, FACTORES DE SU MOVILIDAD 
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(1) Ing. Químico. Director del CEDIA. UTN-FRT. Rivadavia 1050.  Teléfono: 0381 156420707. Correo-e: 
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(2) y (3) Geólogos. Cátedra de Hidrogeología. Fac. Cs. Naturales - UNT. 
(4) Geólogo. Cátedra de Geomorfología – INGEMA - Fac. Cs. Naturales - UNT. 
 
 
 

Resumen 
 
Los depósitos de loess que cubren la llanura tucumana constituyen la fuente natural del 
Arsénico en las aguas subterráneas de este sector. De acuerdo a Nicolli y otros (2000), la 
presencia de arsénico en las aguas subterráneas está relacionada con materiales de origen 
volcánico, siempre presentes en los loess de edad Pleistoceno y Holoceno. La presencia de 
loess Pampeano se caracteriza por contener elementos detríticos de composición dacítica, con 
la participación de vidrio volcánico y elevados contenidos de oligoelementos, entre ellos 
arsénico. 
Estos materiales tienen origen andino, cuyas vías de transporte son tanto eólicas como 
fluviales (Sayago y otros, 2006).  
El comportamiento del arsénico obedece a la movilidad de especies químicas que dependen de 
las condiciones Redox, pH y otros factores tales como la porosidad y permeabilidad del 
acuífero, sentido del flujo subterráneo y las actividades antrópicas. 
El área loésica de la provincia, posee atributos geológicos potenciales para incorporar arsénico 
en el agua subterránea y es factible de amenazar la salud de la población por arsenicosis. Se 
destaca la presencia de arsénico restringida a las áreas de interfluvios, mientras que en los 
rellenos de cauces y abanicos aluviales no está presente en valores destacados por el lavado 
del material loésico original (García et al., 2006) 
De Los Ríos y otros (1994) verifican la relación entre el agua de bebida contaminada por 
arsénico y la enfermedad en Tucumán. 
Se observó una estrecha relación entre la presencia de arsénico y loess, lo que lleva a concluir 
que para el estudio del mismo hay que considerar  primeramente la ocurrencia del loess en la 
llanura (Graieb, 2005). 
Se cartografió la presencia de arsénico en las aguas subterráneas con la información que 
sobre el HACRE se dispone al momento, tanto de fuentes oficiales provinciales (Dirección de 
Recursos Hídricos, SIPROSA y SAT) como universitarias (Cátedra de Hidrogeología de la UNT 
y CEDIA de la UTN), dando como resultado un mapa con la  distribución y magnitud del 
problema. Este mapa puede ser utilizado para establecer políticas y estrategias de gestión para 
la atención del HACRE en la provincia de Tucumán, en un intento por el desarrollo de 
mecanismos administrativos para la aplicación de tecnologías apropiadas tendientes a lograr  
una efectiva salud ambiental en nuestra región.   
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Resumen 
 
Introducción: La disminución de la calidad de vida de la Población Rural Argentina es producto 
de razones geofísicas y de las crisis: socio-económica, sanitaria, educativa, etc. que se fueron 
produciendo. En Tucumán, el 26,6% de la población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas y 
90% de este sector padece algún tipo de problemática habitacional: hacinamiento, viviendas de 
menor calidad, infraestructura y servicios menos desarrollados; contribuyendo esta degradación 
ambiental como otro indicador de la extendida pobreza. Por lo tanto, este trabajo busca la 
adecuación bioambiental del hábitat popular rural con criterios de desarrollo sostenido y 
sustentable mediante su la promoción e intervención en relación al “análisis y generación de 
soluciones arquitectónicas y tecnológicas integradoras, apropiadas y apropiables, para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares rurales de Tucumán”. 
Objetivos: 
1 Analizar e interrelacionar los aspectos: ambientales, energéticos, socio–económicos, 

culturales, funcionales, sanitarios, morfológicos, etc. que definen a las Viviendas Rurales de 
interés social. 

2 Generar instancias de participación comunitaria para el desarrollo local. 
Metodología: Se basa en la “Investigación - Acción Parcipativa” como una práctica social de 
producción de conocimientos que busca la transformación social y que se produce en la propia 
acción. Se realiza un estudio comparativo y correlacional de casos, confrontando distintas 
realidades con el objeto de determinar soluciones arquitectónicas y tecnológicas apropiadas y 
apropiables en relación a su ambiente –natural y cultural-. 
Las tareas se desarrollan en gabinete y en campo, con evaluaciones inicial y de proceso. El 
control y la sistematización de las mismas se realizan constantemente. 
Resultados: Este trabajo se desarrolla dentro del marco del Proyecto Mayor “Estrategias y 
Tecnologías para un Hábitat Sostenible y Saludable” con nuevas concertaciones de trabajo y 
articulaciones interdisciplinarias. Las etapas realizadas son:  

Etapa 1  
1.1 Estudio de antecedentes: 

1.1.1 Identificación y caracterización del área de trabajo 
1.1.2 Recopilación de fuentes y antecedentes 

1.2 Implementación de instancias socio-pedagógicas para el abordaje comunitario y el 
autodiagnóstico,. 

1.3 Relevamiento de disposiciones y envolventes arquitectónicas utilizadas  en la 
producción de dichas viviendas. 

1.5 Sistematización y comparación de la información obtenida. 
1.6 Interrelación de datos. 

Etapa 2  
2.1 Identificación de variables que definen estas viviendas 
2.2 Interrelación de las mismas. 
2.3 Evaluación de los casos según estrategias y métodos seleccionados (programas 

computacionales, simulaciones, mediciones, encuestas, diagnósticos participativos, 
etc. 

Conclusiones: Es decir, que esta investigación permitirá: 
1. Formular pautas y estrategias orientadoras al mejoramiento de la producción de las 

soluciones habitacionales según los contextos en consideración. 
2. Apoyar el desarrollo autogestionado de familias y comunidades rurales.  
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Trabajo Nº 108 
 

VALORACION CONTINGENTE Y SU APLICACIÓN EN EL USO MEDICINAL DE LA FLORA 
AUTOCTONA 

 
Díaz, Romina Gabriela; Sarmiento, Miguel Ángel. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias 
Forestales. Correo-e: rominadiaz14@yahoo.com.ar. Teléfono: 0385 422-4376. Amancio Alcorta Nº 106. Bº Belgrano. 
CP 4200. 

Resumen 
 
El presente estudio describe la aplicación del método de valoración contingente (MVC) en el 
uso medicinal de la flora autóctona de la provincia de Santiago del Estero. El objetivo principal 
es estimar el valor económico ambiental del uso medicinal de la flora autóctona de la Sierra de 
Guasayán. Para la recolección de datos se encuestaron 30 familias de una población de 200, 
pertenecientes a la localidad de Guampacha, departamento de Guasayán.  La encuesta se 
compone de tres bloques: en el primero se indaga sobre las enfermedades más comunes de 
los pobladores y los usos de las plantas medicinales; en el segundo sobre la Disposición a 
Pagar y la Disposición a ser Compensado; y en el último se indaga sobre cuestiones socio-
económicas de los encuestados. Los valores no monetarios fueron analizados 
estadísticamente de forma descriptiva, mientras que para los valores monetarios fueron 
empleados para la aplicación del MVC.  
Entre los resultados mas importantes se destacan: las especies mencionadas con mayor 
frecuencia por los encuestados fueron: tusca, jarilla, chañar, poleo, palo azul, cedrón, entre 
otras. Los problemas de salud para los que recurren con asiduidad a las plantas medicinales 
son: tos, problemas digestivos, empacho, estómago, entre los mas importantes. Por último, el 
valor del excedente del consumidor (EC) total es de $28.466,133 para las treinta familias de la 
muestra. En lo que respecta al  EC individual el valor calculado es de $142,330. Estas cifras 
representan el valor económico de las propiedades medicinales de la zona de estudio.  
 
 
Trabajo Nº 109 

 
¿ES POSIBLE DEPURAR LA CUENCA DEL RÍO SALÍ EN EL PERÍODO DE ZAFRA 
AZUCARERA?. “EL BALANCE DIARIO DE OXÍGENO EN ESTE SISTEMA HÍDRICO 

RESULTA  PREOCUPANTE” 
 
Luján, Juan Carlos; Graieb, Oscar Julio. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Tucumán. República 
Argentina. Correo-e: jclujan53@yahoo.com.ar / vvdgraieb@yahoo.com.ar. Teléfono: 0381  156400729 / 0381 
1564200707. 

Resumen 
 
Se realiza un balance másico de Oxígeno Disuelto en el agua del Río Salí de Tucumán, para 
conocer la disponibilidad de este vital elemento, luego se lo contrasta con las múltiples 
demandas de oxígeno que se generan durante el período de máxima actividad industrial, 
comprendido entre Julio y Noviembre de cada año, coincidente con la merma de las 
precipitaciones pluviales y la consecuente reducción de caudales de la red hidrológica. 
También se pronostica el colapso como presa Hidráulica del Embalse de Río Hondo estimado 
para la segunda mitad de este siglo. 
El resultado de estos cómputos, indica que Tucumán con su parque industrial y sus vertidos 
cloacales urbanos, posee una población equivalente total de 7,5 millones de habitantes, esto 
produce un déficit de oxígeno en la cuenca de un 857%, lo cual constituye un panorama muy 
preocupante si se tiene en cuenta el advenimiento de la era de los biocombustibles ( etanol y 
biodiesel ) , cuya fabricación agravará notablemente la situación actual de fragilidad ambiental, 
con los vertidos de mayores volúmenes de vinaza y glicerol alcalino provenientes de la 
elaboración de estas nuevas fuentes de energía, a menos que se encuentren alternativas 
microbiológicas que resulten económicamente viables y muy eficientes, para resolver el 
problema de las descargas líquidas de residuos orgánicos agroindustriales demandantes de 
oxígeno. 
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Trabajo Nº 110 
 
 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN EL NOROESTE DE 
ARGENTINA 

 
Mosa, Sergio Gustavo. Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo, Universidad Nacional de Salta. Buenos 
Aires 177. 4400, Salta, Argentina. Teléfono: 0387 4255438. Correo-e: sergio_mosa@yahoo.com.ar / 
sermosa@unsa.edu.ar 
 

Resumen 
 
 
La fauna silvestre es un recurso natural de gran importancia en las Provincias del Noroeste 
Argentino, en donde se desenvuelven actividades comerciales, recreativas, educacionales y 
hasta religiosas relacionadas con ella. La amplia variedad de ambientes con que cuentan estas 
provincias hacen que posean una riquísima diversidad de especies que es imprescindible 
mantener y conservar. Con el fin de evaluar el impacto económico de la cacería recreacional de 
la fauna silvestre en las economías provinciales, se utilizó la metodología de valoración de 
bienes ambientales denominado método de Costo de Viaje (CV). Este método forma parte de 
un grupo de métodos indirectos de valoración que utilizan la complementariedad débil entre el 
bien ambiental y una serie de bienes de mercado que demanda el cazador en una salida de 
cacería. Conceptualmente se trabajó sobre la determinación de un indicador monetario del 
bienestar denominado Excedente del Consumidor. La actividad de cacería se evaluó a través 
del método de encuestas por correo realizadas durante 1997 y 1998.  La nómina de 
encuestados se elaboró a partir de un padrón de 251 cazadores registrados en la ex Dirección 
de Recursos Naturales de Salta y de 430 de la Provincia de Jujuy. La tasa efectiva de 
respuesta fue de 18,1 %, tasa de respuesta considerada como buena. Se evaluaron las 
características socioeconómicas de los cazadores, como edad, profesión, nivel de instrucción y 
nivel de ingresos. Esta modalidad de cacería es practicada personas de ingresos medios a 
altos. El total de cazadores registrados realizan gastos anuales directos de la actividad como 
combustibles, amortización de vehículos, equipos de caza, perros y tiempo libre, la suma de 
137.311 dólares y gastos indirectos por 155.612 dólares. El gasto total que incurre cada 
cazador por temporada es de 430,14 dólares. Se sugiere utilizar esta metodología para valorar 
otros bienes ambientales y actividades recreacionales. 
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Trabajo Nº 111 
 
 

ASPECTOS PRELIMINARES SOBRE LA VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL DEL 
EMBALSE CELESTINO GELSI (EL CADILLAL) Y SU ENTORNO. TUCUMÁN – ARGENTINA 

 
Villagra de Gamundi Alcira; Aquino Ana Lía; Sirombra Martín; Juárez Jorgelina; López Ana Paula; Quiroga Pablo; 
González Leila; Vernieri Gabriela. Cátedra Ecología General, Fac. Cs. Nat. e IML, UNT. Miguel Lillo 205. 4000 San 
Miguel de Tucumán. Argentina. Correo-e: alcy@csnat.unt.edu.ar 
 
 

Resumen 
 
El embalse Celestino Gelsi (El Cadillal), inaugurado en 1965, se ubica en el departamento Tafí 
Viejo (65º 7´ W  26º 40`S). Es el mas cercano a la ciudad de San Miguel de Tucumán (26 Km.) 
y su principal función es la de proveer agua potable. La fisonomía de la vegetación se expresa 
en mosaicos de selva de yungas y bosque chaqueño, lo que sumado a la presencia del 
humedal, genera una  relevante variedad  de paisajes serranos con  gran diversidad biológica. 
El objetivo de la presente contribución fue realizar un análisis exploratorio de  la  valoración 
ambiental que la comunidad atribuye al embalse y a su entorno. Se  realizaron encuestas de 
opinión a la población residente y visitante referida a infraestructura, servicios, usos turísticos y 
ambientales, entre otros. Si bien se desarrollaron villas veraniegas y varios complejos 
deportivos, la falta de agua  potable  emerge como  el  factor  limitante  más significativo. La 
población local  y visitante explicitó disconformidad con la gestión integral del embalse 
(turística, administrativa, de servicios, etc.). El 75% de los encuestados visita el embalse más 
de una vez al año durante los fines de semana, para disfrutar el paisaje y practicar deportes 
preferentemente en  la costa de acceso turístico y en el río Loro, con una  permanencia de una 
a ocho horas. El 96% considera atractiva la riqueza natural del embalse y su entorno, siendo de 
interés que se conserve de manera sustentable su biodiversidad. El 86% considera que visitar 
este lugar fue de mucho agrado. El 85% considera que presenta problemas ambientales y 
administrativos  tales como basura y mal olor (45%) inseguridad (20%) y pérdida de flora y 
fauna del lugar (12%). En cuanto a la situación del embalse el 81% considera que está peor o 
igual que en años anteriores. El 50 % de la muestra está en desacuerdo con emitir erogación 
alguna para su conservación. Ese mismo porcentaje considera que los servicios son accesibles 
en cuanto a costo pero de regular calidad, si bien su gasto promedio per capita es de  10 y 15 
pesos  en comida  y bebidas. El 64% abonaría hasta 10 pesos  para realizar un  recorrido 
guiado terrestre o acuático. El análisis de la información permite inferir que las potencialidades 
del embalse no son explotadas, con el consiguiente resentimiento de la actividad turística e 
impacto en el desarrollo de la comunidad local. Los múltiples usos observados permiten 
asignar valor agregado al área relevada, promoviendo nuevas acciones tendientes a una visión 
sustentable desde la perspectiva socio-ambiental.   
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Trabajo Nº 112 
 
 

EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS AMBIENTALES 
EN ARGENTINA 

 
Colombo, Marcela. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán - Argentina. Av. Roca 
1900. Teléfono: 54 381 4107512. Correo-e: mcolombo@webmail.unt.edu.ar. 
 
 
 

Resumen 
 
Desde el año 1980 se tiene registro de reuniones nacionales para el tratamiento de la 
educación ambiental en la Universidad Argentina. 
Se puede considerar que esas reuniones han dado sus frutos al observar que en el periodo que 
va de 1998 al 2007 las carreras de grado universitarias con enfoque ambiental han aumentado 
10 a 66;  y en posgrado se han creado 169 carreras nuevas. 
En el área de investigación los subsidios otorgados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Nación a proyectos universitarios en temática ambiental aumentaron de $ 2.471.514 en 1997  a  
$ 3.916.741 en el 2003. 
Además es importante resaltar que de los proyectos de investigación en temática ambiental a 
nivel nacional, la universidad fue responsable de más del 50 %  de los mismos, en el periodo 
mencionado. 
A pesar de estos indicadores favorables, se ha notado cierta discontinuidad en el cumplimiento 
de metas y acciones, establecidas en los acuerdos entre las distintas instituciones educativas, 
ambientales y de ciencia y tecnología. Posiblemente esa sea la causa de que haya mermado la 
velocidad de los cambios favorables que se perfilaban hace unos años. 
La temática ambiental tiene como característica constituir una ciencia en incipiente formación, 
que además requiere de un enfoque interdisciplinario y en muchos puntos se contrapone con el 
modelo de desarrollo vigente en nuestro país. 
Por lo tanto para avanzar en la  incorporación de la temática en el ámbito universitario, será 
necesario tomar en cuenta las características mencionadas, que la distinguen de las otras 
ciencias tradicionales. 
Asimismo se considera que deben tomarse como acciones  prioritarias:  
-La capacitación de docentes en la temática ambiental. 
-La Articulación  y Coordinación de acciones entre los distintos organismos involucrados en la 
temática. 
En la actualidad se pueden considerar tres acciones recientes que favorecerían la 
consolidación de la temática ambiental en el ámbito educativo universitario, ellas son: 
-  El Plan estratégico a mediano plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación 2005/2015,  
- La Estrategia Nacional de Educación ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. 
- La renovación del Comité Medio Ambiental de la Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo (Universidades del MERCOSUR). 
Es de esperar que como corolario de todas estas acciones la Universidad Argentina pueda 
lograr concebir una planificación estratégica a largo plazo, para la formación de profesionales 
que sean protagonistas de un nuevo modelo de desarrollo que contemple todos los aspectos 
ambientales, para beneficio del presente y futuro de los argentinos. 
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Trabajo Nº 113 
 

COMERCIO Y AMBIENTE 
 
Sejenovich, Héctor. Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales - UNLU. Teléfono: 54 11  
4961-9581. Correo-e: hsejenovich@yahoo.com.ar. 
 

 
Resumen 

 
En las últimas décadas la concepción sobre las relaciones entre  los procesos de integración  el 
comercio internacional, y  la política ambiental han sido muchas veces contradictorias. Por un 
lado se ha planteado que la gran apertura que tuvieron y tienen nuestras economías, han 
llevado a una destrucción de las industrias y a albergar actividades productivas poluentes, que 
genero degradación o dilapidación de la naturaleza  Incluso en esta tesitura podría ponerse 
como ejemplo nuestras principales exportaciones, de soja, petróleo, minería, peces que afectan 
todas ellas seriamente nuestro sistema natural, debido a los métodos utilizados. . Junto con 
esta consideración se sostenía que el comercio internacional constituye una oportunidad de 
garantizar la introducción de métodos avanzados de conservación de la naturaleza, y de ganar 
mercados de producción en el exterior  que incrementarían el mercado  interno y garantizaría el 
uso de la biodiversidad y su conservación.   
Estas dos posiciones requieren analizarlas detenidamente como profundiza el artículo Para ello 
se requiere comprender las diferentes determinaciones económicas, sociales, ecológicas, 
tecnológicas y políticas, que se articulan en los procesos de Integración, cuando una sociedad 
intenta avanzar hacia el principio de un desarrollo ecológico, económico y socialmente 
sustentable.  
Utilizando este enfoque general  del problema “desarrollo  comercio y ambiente”, y definidos 
también los diferentes subsistemas, que lo integran  el desarrollo de los mismos, permitirá 
conocer los aportes teóricos y prácticos que deben estudiarse y que informan sobre las 
diferentes contradicciones, restricciones y potencialidades del desarrollo sustentable. Luego del 
planteamiento inicial en una segunda etapa se debe analizar desde el punto de vista ambiental 
el papel del cambio dentro de la unidad sistémica producción, distribución, cambio y consumo, 
dentro de una interacción múltiple con el ecosistema que lo sustenta, y como parte de un 
proceso de transformación donde cada elemento tiene sentido como parte integrante de un  
sistema y no en sí mismo.  En tal sentido las característica del cambio depende estrechamente 
del patrón productivo, de la estructura tecnológica, del estilo de consumo de las relaciones con 
la naturaleza y todo ello está mediado por la racionalidad productiva económica, que en 
nuestra sociedad consiste en incrementar en el corto plazo la ganancia, mediante una alta 
rotación del capital y un horizonte de inversiones estrecho. Estos aspectos  llevan a generar, 
reformular y explicar las relaciones entre las categorías mencionadas. Para ello una 
revaloración de la teorías de las ventajas comparativas y competitivas y las acepciones de los 
principales pensadores resulta de fundamental importancia, en especial en referencia al uso 
integral y sustentable de los recursos naturales..  De aquí se apunta la necesidad de una 
intervención reguladora del Estado a fin de lograr los objetivos del bienestar de la población, en 
especial como producto de los movimientos sociales que se conforman. La ubicación de estas 
contradicciones comercio y ambiente debemos hacerla dentro de la perspectiva ambiental de 
las diferentes teorías del desarrollo,  desde las iniciales hasta llegar a las del ecodesarrolo y el 
desarrollo sustentable. El grado de apertura,  la mayor especialización del trabajo, las 
economías y deseconomías de escala, los nuevos mercados, junto con las potencialidades  
detectables y no detectables de nuestro patrimonio son algunos de elementos que debemos  
transformar en un conjunto de oportunidades para generar un desarrollo sustentable y 
socialmente justo.    
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Trabajo Nº 114 

 
LA INCONMENSURABILIDAD DE LA NATURALEZA O LA IMPUNIDAD DE LAS 

TRANSNACIONALES. UN DEBATE RENOVADO Y FRATERNAL 
 
Sejenovich, Héctor. Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales - UNLU. Teléfono: 54 11  
4961-9581. Correo-e: hsejenovich@yahoo.com.ar. 
 

Resumen 
 
No cabe duda que dentro de la conceptualización de la economía ecológica han estado 
conviviendo varias tendencias que, coincidiendo con los principios generales de un desarrollo 
sustentable ecológica, económica y socialmente, tienen distintas visiones sobre la acción que 
en el corto plazo debemos realizar e incluso la concepción que debemos tener respecto a los 
instrumentos de lucha. Planteando muy sintéticamente la polémica, existen quienes ven con 
recelo todo intento de cuantificación de la naturaleza, y sólo permiten que la física, la química 
y/o la biología tengan el valor de generar instrumentos cualitativos que tendrán permiso moral 
de ser cuantificados. De esta forma nadie dice nada si esta cuantificación se la realiza en kilos 
(en el caso que estemos hablando del peso de los elementos naturales) o en litros o metros 
cúbicos (en el caso del medio acuoso). Pero si una empresa transnacional genera un pasivo 
ambiental grave con destrucción de la naturaleza o afectación o muerte de la población, todo 
cálculo económico que se realice y que ayude a la lucha, es “distinguido” con el calificativo de 
“crematístico”, y por ende a quien desarrolla tamaña afrenta. Las transnacionales, mientras 
tanto, se ven enormemente complacidas porque coinciden en que cualquier cálculo la 
mercantilizaría; y ellos, aunque sean los responsables de la destrucción y la muerte, no están 
de acuerdo cuando la cuantificación incrementa sus costos. El comportamiento de las 
transnacionales es totalmente sistémico con su interés, lo que llama poderosamente la 
atención es que algunos grupos ambientalistas, demasiados quizás, y que por suerte 
últimamente están cambiando su tesitura, han abrazado anteriormente este discurso, y llevado 
hasta el absurdo de aceptar que existe una deuda ecológica por parte del norte, pero eso sí… 
incalculable. Por suerte existe dentro de la economía ecológica otra corriente a la cual 
pertenecemos donde afirmamos que las cuantificaciones económicas justas es un campo 
adicional de lucha, cuando se trata de generar políticas que favorezcan la defensa de la 
naturaleza y la calidad de vida de la población. A las transnacionales no podemos dejar de 
combatirles su acción en todos los campos Si generaron una destrucción deben remediarla y 
restituirla. ¿Pueden restituirla? Por supuesto que no, ya que la evolución natural no para. Ni los 
fenómenos se repiten iguales. Por lo tanto deben restituir y compensar. Con esa compensación 
debemos mejorar el funcionamiento. En realidad esta corriente se sitúa en un campo 
totalmente contrario a la teoría subjetiva del valor que crea mercados donde existen “fallas” de 
él mediante la encuesta a la población en gran parte dañada, como por ejemplo, encuestas de 
disposición a pagar. Tampoco lo más importante para la lucha ambiental es hacer pagar a 
quienes nos destruyen, porque la calidad de la naturaleza no está en venta, sino a través de la 
lucha presionar para que no nos destruyan y utilizar los avances de la economía ecológica para 
estimar los daños que nos pueden causar si se emplean tecnologías destructivas y los costos 
mediante los cuales se puede sostener y generar una oferta ecosistémica (flujo de recursos 
renovables; capacidad de carga de agua, suelo y aire, recursos no renovables que pueden 
sustituirse para mantener ciertos equilibrios en el patrimonio; y base natural del hábitat). 
Entendámonos, no queremos mercantilizar la naturaleza. Esta naturaleza esta mercantilizada 
sin compensación desde que se la robaron a las poblaciones originarias. Al postular que 
debemos pagar los costos de manejo sólo proponemos hacernos cargo de su “salario” que 
permitirá solventar los estudios de investigación, inventarios, manejo, control y participación, 
que posibilitará garantizar su reproducción adecuada a la sustentabilidad. En realidad estas 
tareas están incluidas en las misiones y funciones de nuestra estructura administrativa 
ambiental, pero no se otorgan los recursos necesarios, o estos recursos tienen otro destino. El 
artículo profundiza conceptualmente y muestra algunas síntesis de estudios de caso.     
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Trabajo Nº 115 

 
LA INTERDISCIPLINARIEDAD, LA POLÍTICA AMBIENTAL Y NUESTRA ENSEÑANZA 

 
Sejenovich, Héctor. Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales - UNLU. Teléfono: 54 11  
4961 9581. Correo-e: hsejenovich@yahoo.com.ar. 
 

Resumen 
 
Desde las reuniones preparatorias de Estocolmo a finales de la década de 1960 hasta los 
últimos Seminarios de Educación ambiental se ha venido sosteniendo en estos extensos casi 
40 años que debemos lograr avanzar hacia una interdisciplina para considerar todos los 
factores que plantea lo ambiental. La separación de las ciencias y su reproducción cultural a 
través de las facultades que conviven en nuestras universidades se han encargado de realizar 
algunos avances, pero en muchos casos las alambradas que separan los campos se 
mantienen erguidas sin escuchar la canción de Viglieti. Algunos compañeros frustrados ante 
las irregularidades de los fracasos/éxitos abandonan en los hechos, la lucha teórica dentro de 
la universidad ya que comienza a considerarse  un campo casi irrecuperable. Más aún, se llega 
a rechazar el proceso de abstracción debido a que arrasa con las especificidades y con ello 
con nuestras diferencias, donde radica la riqueza de nuestras culturas. Y en parte es cierto, el 
avance de una parte de nuestro conocimiento desde abstracciones cada vez mas abarcativas, 
aunque genéricas, y los procesos tecnológicos que se generan con ellas sin considerar las 
particularidades de diferentes lugares, avasallan frecuentemente el mantenimiento y la 
reproducción de lo específico y nuestras particularidades populares. Pero este hecho unido a 
los sucesivos fracasos de los modelos interdisciplinarios para mostrar caminos diferentes en un 
acercamiento a la realidad no puede alejarnos de nuestro camino del conocimiento integrado, 
donde los avances de las ciencias tienen que dar su aporte singular. ¿Cómo podemos articular 
estos avances? ¿Y cómo estos avances pueden articular el conocimiento formal y el 
conocimiento popular más allá de las declaraciones en los campos concretos de los conflictos 
ambientales? En l982 celebramos desde la Red de Formación Ambiental, cuando coordinaba la 
misma con Augusto Ángel, el Seminario “Ciencias, Investigación y Medio Ambiente”. Allí 
coincidimos en avanzar para los mismos objetivos en cuatro caminos que convergirían en sus 
resultados: 
a) Reelaboración epistémica de cada ciencia considerando la interrelación sociedad - 
naturaleza y los conflictos y soluciones ambientales, y su articulación para una mejor 
comprensión de los fenómenos complejos.  
b) Articulación de científicos. Lo cual se refería a los problemas específicos de los equipos 
interdisciplinarios, su formación, su mantenimiento y sus aportes. 
c) Profundización en experiencias de investigaciones en diferentes campos que brinden una 
base de análisis a la interdisciplina, uniendo la teoría a la práctica. 
d) Profundización en los métodos complejos que existen, a comienzos de los 80. 
En este artículo se profundizará en los éxitos y los fracasos relativos que se obtuvo en esta 
dinámica, considerando el Seminario Latinoamericano celebrado en Colombia y los cinco 
seminarios de Universidad y Ambiente que celebramos en Argentina. El primero de ellos lo 
coordinó Enrique Leff; el segundo Gilberto Gallopín; en la tercera ocasión el encargado fue 
Nicolo Giglio; y el cuarto Rolando García. Del análisis del primer seminario se concluye que se 
ha avanzado en forma significativa, pero hemos comprendido hasta qué punto las ciencias 
separadas tienen sus reproductores, así que en algunos casos hemos obtenido un inicio de 
reelaboración epistémica de cada ciencia, y en otros sólo una rama ambiental de la ciencia. . 
En el encuentro coordinado por Gallopín, la articulación de científicos y de los equipos 
interdisciplinarios no se ha avanzado prácticamente manteniéndose sin atacar los conflictos 
que atentan contra la permanencia de estos grupos. En el tercero se ha avanzado en ciertos 
ámbitos, especialmente buscando la interdisciplina en fenómenos de investigación ligado a 
ciencias como el desarrollo urbano, la deforestación, la calidad de vida, el cambio climático, la 
biodiversidad, etc. Finalmente, en el último, si bien la complejidad tuvo su importante desarrollo, 
no se lo ha aplicado profusamente en la cuestión ambiental  
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Resumen 
 
Las políticas de integración económica en el Cono Sur, llevaron a la creación de la Comunidad 
Andina de Naciones y del Mercosur (1991). Con la profundidad de las discusiones sobre 
regionalismo, se puso en marcha un proceso de integración suramericano más amplio, la 
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), en 2004, integrada por Chile, Guayana y 
Surinam, además del Mercosur y de la CAN. A partir de la revisión de dos Tratados de Libre 
Comercio (TLC) suscritos en América del Sur, esta investigación tuvo como objetivo analizar 
las implicaciones ambientales de la construcción de la CSN. Para el desarrollo de la 
investigación fue utilizada el planteamiento cualitativo, utilizando el estudio de caso como un 
análisis holística. El estudio de caso reúne el mayor número de informaciones detalladas, 
mediante diferentes técnicas de investigación, con el objetivo de aprehender la totalidad de una 
situación y describir la complejidad de uno caso concreto. El análisis de los dados fue 
desarrollada a partir de la referencia teórico/metodológico de la Evaluación Ecossistêmica del 
Milenio, y utilizando algunos presupuestos del cuadro teórico neo-institucionalista de la Teoría 
de las Relaciones Internacionales, en el tocante al sistema internacional y a la 
interdependencia entre los actores. Habían sido colectadas, sistematizadas y analizadas 
informaciones sobre el sistema internacional, los procesos de integración económica y la 
evaluación ambiental integrada, enfatizando los servicios ambientales y su relación con el 
bienestar humano. Se concluyó que la forma actual como es conducida la negociación de los 
TLC y el proceso de toma de decisión no coinciden con las demandas de sostenibilidad 
ambiental. Esta relación sistémica exige una visión integrada de los componentes ambientales 
y, a la vez compartida entre los Estados para subsidiar la construcción de un proceso de 
integración suramericano; en este proceso, el planteamiento de la AM es presentado como 
instrumento capaz de contribuir a la gestión adecuada del medio ambiente y para el bienestar 
humano. 
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Resumen 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que el agua es no sólo un recurso 
natural limitado y un bien público sino un derecho humano, como lo expresó en 2002 el Comité 
de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
Sin agua segura se comprometen la esencia de la vida y la dignidad humana. La provisión de 
agua potable a pobladores carenciados es una de las medidas que ayudan a paliar los 
problemas sociales, económicos y de salud. Alrededor de 1.200.000.000 de personas en el 
mundo carecen de acceso adecuado al agua potable; de ellos, las dos terceras partes viven en 
zonas rurales en condiciones de vida muy inferiores a las de las poblaciones urbanas. En 
Latinoamérica mueren unos 80.000 niños cada año debido a enfermedades trasmitidas 
generalmente por agua insalubre (cuadros gastrointestinales, hepatitis, fiebre tifoidea o cólera). 
Se estima que un 30% de la población de la región bebe agua de ríos, vertientes, pozos, 
estanques y otras fuentes muchas veces contaminadas. 
El valor social del abastecimiento de agua segura y adecuada para el consumo reside en varios 
factores. En las comunidades rurales, las cuales no poseen, por su conformación demográfica, 
una red de distribución de agua, donde la adquisición de agua se efectúa a través de pozos 
superficiales o someros y en muchas regiones, significa traer el agua desde de un pozo 
distante, o pagar por ello.  
Para enfrentar estos problemas es necesario desarrollar nuevas estrategias de tratamiento de 
agua del tipo conocido como ‘tecnologías de punto de uso’ o ‘in-situ’, las que no requieren de 
una red de distribución de agua, la cual es tratada en el mismo lugar de consumo. Estas 
limitaciones han producido el diseño de diferentes métodos tecnológicos, lo que constituye un 
interesante avance. Las tecnologías aquí propuestas se inscriben en esta línea y buscan 
disminuir los costos y aumentar la versatilidad. Estas nuevas tecnologías, además de ser 
simples, eficientes y de bajo costo, deben ser aceptables para la población. Si bien los 
productos tecnológicos finales son extremadamente sencillos, su desarrollo y validación 
requiere el uso de conocimientos científicos-tecnológicos de avanzada. En definitiva, se busca 
ampliar la oferta de métodos disponibles por las autoridades a cargo de la provisión de agua a 
las poblaciones más carenciadas, con el fin de disminuir la degradación de la calidad de vida a 
la que estos sectores susceptibles están expuestos. 
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Resumen 
 
El presente trabajo se refiere a la descripción de las diferentes técnicas analíticas de 
laboratorio clásicas e instrumentales para determinar As contenido en agua. Se describe la 
existencia de aguas contaminadas subterráneas de la provincia de Tucumán ubicadas en el 
área este hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero, según la valoración realizada 
por H. B. Nicolli, A. Tineo, J. W. García, C. M. Falcón, M. H. Merino, M. C. Etchibury, M. S. 
Alonso & O. R. Tofalo 2000-2001 .Se señalan las distintas especies de compuestos de As que 
se encuentran el las aguas subterráneas especialmente en las napas freáticas cuya movilidad 
esta influenciada por los contenidos de loess y fenómenos geohidrólogicos, climáticos y 
antropogénicos. Se deduce que en las aguas subterráneas se encuentra predominantemente el 
As (V) y As (III) inorgánicos en proporciones variables y que estos mismos tienen influencia en 
la cadena alimentaria en virtud que también son consumidos por animales y los alimentos, 
frutas y verduras locales están muy influencias dos también por el contenido de As no solo en 
el agua también en el suelo, por lo tanto surge la importancia de conocer y aplicar 
adecuadamente las técnicas analíticas de laboratorio instrumental que permitan determinar la 
concentración de As en distintos suministros de la cadena alimentaria. 
Se requiere el conocimiento y técnicas para la determinación  del As total y la determinación de 
las distintas formas bajo las cuales puede estar presente en dicho elemento. Conforme a lo 
señalado por (Martinez L D y J A Gasquez. 2005). Entre las técnicas más utilizadas para la 
determinación propiamente dicha se encuentran las espectrometrías atómicas (AAS, ETAAS, 
AFS, ICP-OES, ICP-MS), que en el caso de necesidad de determinar diferentes especies se 
suelen acoplar a diferentes métodos cromatográficos como por ejemplo HPLC.  Se detalla 
también una técnica para la valorización diferenciada de As (III) y As (V). Además se menciona 
la utilización de técnicas electroquímicas y de activación neutrónica para la determinación de 
este metaloide analito. En este trabajo se discuten las distintas  técnicas analíticas utilizadas 
para la determinación y/o especiación de arsénico, teniendo en cuenta las muestras de interés 
y la capacidad de deteción de las técnicas en cuestión. 
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Resumen 
 
Analizamos desde la Economía Ecológica un ejemplo concreto de investigación - acción que 
demuestra que la producción orgánica es una alternativa conceptual y metodológica a la actual 
producción degradante del ambiente (por uso de agroquímicos, por prácticas de monocultivo, 
etc.), y expulsora de las poblaciones rurales a los grandes centros urbanos. Estudiantes y 
docentes de distintas carreras (promoviendo la Interdisciplina) y trabajadores desocupados de 
Luján organizados, impulsan el Proyecto Utilidad de los Agrosistemas Ecológicos en la 
Universidad Nacional de Luján desde hace más de tres años, demostrando la viabilidad de este 
tipo de proyectos. Estas iniciativas han sido fuertemente criticadas porque, al ser reducidas, no 
captaban las economías de escala correspondientes. Justamente esto es una de sus virtudes, 
al ser soluciones pequeñas pueden ser asequibles a una gran masa de población, donde 
predomina la desocupación y consiguientemente la pobreza. Esta tierra pública se destina a la 
agricultura orgánica a través de pequeños proyectos de uso intensivo, orgánico, sustentable y 
con generación de empleos; mientras que el modelo dominante concentra la propiedad de 
tierra y desarrolla un cultivo contaminante, no sustentable, y expulsor de población (caso de la 
soja).  
Está integrado por tres iniciativas: Comedores Comunitarios y Proyectos Productivos: el 
Movimiento de Trabajadores Comunitarios desarrolla actividades político/gremiales y de 
economía de subsistencia (en Luján); HOS: favorecida por la tierra rica en nutrientes que 
ofrecerá el lumbricario y sustentando la actividad de los Comedores y Proyectos Productivos; 
Lumbricario: que contará como principal fuente de insumos los desechos orgánicos de los 
comedores y de la misma HOS. 
Esta Huerta será económicamente autosustentable a partir de los ingresos que se obtengan de 
la venta al costo de producción de la materia prima a los Comedores y a los Productivos.  
Este emprendimiento fue reconocido a escala nacional por los Ministerios de Desarrollo Social 
(2003) y de Educación (2006) al obtener pequeños montos de dinero que permitieron su 
implementación. Se encuentra en funcionamiento, generando un espacio de participación e 
integración en la comunidad universitaria y lujanense, propiciando actividades de investigación 
- acción (Centro de Prácticas para los estudiantes, es una gran escuela de Educación 
Ambiental), factible económicamente y sustentable en cuanto al uso adecuado de los sistemas 
agrícolas. Permite aumentar la calidad de vida de la población, y favorece los lazos de 
solidaridad y un fuerte compromiso de participación. Es un enfoque de análisis donde pueden 
articularse coherentemente la producción, conservación, aprovechamiento integral y efectos 
positivos sobre los procesos de investigación y de enseñanza en la universidad. La expectativa 
es conocer la estructura y dinámica de la producción hortícola que nos permita elaborar una 
hipótesis de aproximación para iniciar una investigación profunda sobre los modelos 
alternativos de producción agrícola, considerando producción orgánica de alimentos, gestión 
ambiental de residuos agrícolas y generación de empleos. 
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Resumen 
 
En el marco de la retirada del Estado producida en la década del 90, el mercado gana preeminencia 
en la planificación del espacio y configuración del territorio. Sin embargo, los criterios de mercado, 
tal como se presentan actualmente, no necesariamente son los más adecuados para comandar 
procesos de Desarrollo Sustentable. El análisis económico en forma aislada, sin contacto con otras 
ciencias, puede presentarse como pertinente pero parcial. Los actuales problemas 
medioambientales serían consecuencia de la interacción entre subsistemas socioeconómicos y 
subsistemas naturales, por lo que para comprender la totalidad de la problemática sería necesario 
analizarlos en forma integral, considerando la relación sociedad/naturaleza. La falta de una visión 
integral sobre la degradación ambiental, la pobreza, el empleo, el desarrollo y las políticas públicas, 
no permitiría arribar a soluciones socio-ambientales sustentables. Se trata entonces de considerar 
las interacciones entre todas estas variables para lograr una comprensión mas completa de la 
problemática, ya que una de las variables mas relevantes a tener en cuenta es la interdependencia 
que caracteriza a los sistemas socio territoriales abiertos y dinámicos. En las últimas décadas han 
ido apareciendo nuevas teorías y enfoques sobre el tratamiento de la problemática ambiental. En el 
campo de la economía, aparecen teorías y métodos de valorización ambiental que implican 
novedosas formas de considerar e incorporar la dimensión ecológica a la ciencia económica, 
respecto de la corriente tradicional, como por ejemplo la Economía Ecológica. Estas nuevas 
concepciones, que integran diferentes dimensiones desde perspectivas novedosas, muestran 
evaluaciones económicas alternativas a las tradicionales, arrojando resultados inéditos sobre 
determinadas actividades productivas. En el caso del monocultivo de soja transgénica en la región 
sur de la Pcia. de Santa Fe, en la República Argentina se observa como mientras que la teoría 
económica tradicional codifica como crecimiento económico el proceso productivo, se produce una 
perdida de nutrientes que no es contabilizada. En efecto, la gran difusión del cultivo de la soja se 
debió principalmente a causas “económicas”, ya que los márgenes de rentabilidad que ofrecía 
superaban ampliamente a los resultantes de las actividades agrícolas y ganaderas que 
predominaban en la región pampeana hasta su aparición (Giorda y Baigorri, 1997). Desde el año 
1994 el área sembrada aumentó en forma continua hasta llegar a ocupar 3.558.000 hectáreas en 
esa provincia (Bolsa de Cereales, 2004). Sin embargo, la explotación en forma intensiva sin tener 
en cuenta criterios de sustentabilidad, conduce al agotamiento y degradación de los suelos (Morello, 
Pengue y Rodríguez, 2004), comprometiendo la continuidad de la propia actividad productiva, ya 
que las diferencias de rendimientos de soja se deben fundamentalmente a diferencias en calidad 
del suelo -menor y mayor grado de deterioro- (Santos, Melchiori, De Battista y Peltzer, 2005). Esto 
toma mayor relevancia al considerar las potencialidades de este producto, en sus diferentes 
variedades, para Argentina y su peso actual en el comercio internacional del país. En el marco de la 
teoría económica tradicional, el análisis costo-beneficio, no incorpora los efectos de la explotación 
intensiva sobre la calidad de los suelos. Esta problemática no sería exclusiva de la soja. Cualquier 
cultivo que se realizara en forma intensiva, sin tener en cuenta las prácticas necesarias para el 
cuidado de los suelos, llevaría a un proceso de degradación de dicho recurso. La problemática de 
fondo entonces, es la búsqueda de rentabilidad de corto plazo en detrimento de los recursos en el 
futuro, condicionando la posibilidad de alcanzar un Desarrollo Sustentable. Cabe preguntarse 
entonces qué métodos de evaluación económico-ambientales se utilizan para realizar estudios 
sobre una determinada actividad productiva, y qué tan adecuados son estos para alcanzar procesos 
genuinos de Desarrollo Sustentable. El presente proyecto se propone 1) analizar el concepto de 
sustentabilidad y su alcance bajo la óptica de diferentes corrientes económicas, 2) Investigar la 
pertinencia de las herramientas económicas existentes para realizar evaluaciones económico-
ambientales en el corto, mediano y largo plazo y 3) Investigar la factibilidad de generar procesos de 
desarrollo sustentable en el sur de la Provincia de Santa Fe a través del monocultivo de soja, 
utilizando metodologías de análisis correspondientes a diferentes corrientes económicas.  
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Resumen 
 
El presente es un trabajo Investigación y Desarrollo Aplicado (PID), consistente en un Sistema 
Automático de Medición y Control con un amplio campo de utilización, desde análisis 
automático de comportamiento de variables ambientales de lugares como agua, aire y suelos. 
Así mismo se puede utilizar en cualquier ámbito donde se requiera de mediciones, controles y 
toma de decisiones In Situ con posibilidad de comunicación hacia y desde un Centro de Control 
y/o Investigación.  
 
Este sistema se adecua fácilmente al área en la cual se lo desea implementar mediante un 
simple cambio de firmware de los dispositivos electrónicos que lo componen. En esta etapa se 
ha implementado la medición de 5 variables Conductividad, Salinidad, Oxigeno Disuelto, PH y 
temperatura. Son utilizadas como parámetros característicos de la contaminación ambiental 
tanto de aguas estables (diques, lagos y lagunas) o de aguas en movimiento (ríos y arroyos). 
Estas variables son las que sufren diferentes modificaciones por los contaminantes habituales 
que provienen de la actividad agroindustrial de la región. 
De idéntica manera se procede con las variables específicas de otros ámbitos como la 
contaminación del aire sea en una ciudad o en una zona industrial. 

Se puntualiza la capacidad operativa, técnica y demás prestaciones del Sistema y dentro del 
mismo, del prototipo de un equipo de medición y control, desarrollado para soportar hasta ocho 
(8) variables simultáneas, así como funciones adicionales de alarmas y comunicación 
automática a un Centro de Investigación. 

 
Se incluye un análisis de los diferentes sistemas de comunicación que se pueden implementar 
así como las características del relevamiento de las variables ambientales en forma remota, 
ajustadas a la realidad geográfica de la región NOA. 
 
Finalmente se elabora un diagnóstico, se discuten las distintas topologías posibles y se realizan 
propuestas para diseñar un sistema de medición de variables automático en la región noroeste. 
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Resumen 

La provincia de Santa Cruz, desde su límite norte 46º00´00’’S/67º36’00’’W hasta el límite sur (Punta 
Dúngenes) 52º23’36’’S/68º25’36’’W, posee una longitud de 975 km de costa, donde se alternan 
altos acantilados, playas de rodados, playas limosas, arenosas y diversas geoformas, que 
conforman un paisaje muy particular que atrae a numerosos amantes de la vida natural. Dichas 
costas se encuentran dentro del Dominio Oceánico-Magallánico, con gran influencia de la corriente 
fría de Malvinas y se caracteriza por su productividad y riqueza en algas, entre las que se destacan 
géneros como Enteromorpha, Ulva y Codium entre las Clorofíceas,  Macrocystis y Lessonia entre 
las Feofitas y Porphira, y Gigartina entre las Rodófitas. Una de las especies representativas es el 
“cachiyuyo” (Macrocystis pyrifera), que forma extensos bosques costeros e integra la comunidad 
bentónica más importante dentro del sistema litoral de la costa patagónica. Esta característica junto 
a la vasta plataforma continental proporcionan condiciones óptimas para el desarrollo de un 
ecosistema costero caracterizado por una alta densidad de individuos e importante diversidad 
específica (aunque baja comparada con los mares tropicales). Bancos de moluscos, bosques de 
macroalgas, colonias de aves y mamíferos marinos, así como grandes concentraciones de peces se 
reúnen en las costas santacruceñas. Esto hace que en la ribera de dicha provincia se encuentren 
declaradas 13 áreas naturales protegidas, con distintas categorías de manejo, las cuales conforman 
escenarios de valiosa biodiversidad, con una gran riqueza paisajística, faunística, de vegetación, 
histórico-cultural, y arqueológica. Asimismo, a lo largo de la costa los humedales identificados como 
más importantes son 12. Todas estas áreas, junto con otras zonas de riqueza faunística, conforman 
un verdadero corredor biológico de alto valor ecológico y económico, siendo la pesca y el turismo 
dos actividades de relevancia en la provincia. Otra actividad económica representativa de Santa 
Cruz es la petrolera, que en la en Argentina comenzó con el descubrimiento de importantes 
yacimientos de petróleo en 1907 en Comodoro Rivadavia. En relación con la Provincia de Santa 
Cruz, su producción comenzó en 1946, con un volumen de 21.000m3. En 1999 la producción 
alcanzó a 29.453 m3/día (IAPG, 1999).  Actualmente los datos estadísticos muestran que esta 
provincia es la segunda productora de petróleo del país. La Provincia de Santa Cruz cuenta con dos 
extensas cuencas sedimentarias, una ubicada en el norte (compartida con la Provincia de Chubut) 
denominada Cuenca del Golfo San Jorge; y la otra ubicada en el sur, conocida como Cuenca 
Austral. En lo que se refiere a las regalías cobradas por petróleo y gas, Santa Cruz tiene  un ingreso 
que supera los $ 70.000.000, lo que muestra a las claras la importancia de la actividad para la 
recaudación de la provincia. El hecho de que en la boca oriental del Estrecho de Magallanes se 
desarrolle una incipiente actividad petrolera, junto con la operatoria de buques conteniendo 
hidrocarburos en el Puerto Loyola, Caleta Olivia, el tráfico de buques, y las proyecciones de 
explotación petrolera en el Golfo San Jorge, conforman un potencial riesgo para los ecosistemas 
descriptos y las actividades antrópicas que allí se realizan. Esta realidad nos muestra que la 
provincia de Santa Cruz posee, por un lado, un corredor marino-costero de altísimo valor ecológico, 
turístico, pesquero, histórico y cultural. Por el otro lado casi la totalidad de su territorio y de su sector 
marino y costero  están sujetos a explotación y / o exploración petrolera y transporte de 
hidrocarburo, lo que plantea un conflicto de intereses que demandan una planificación integral del 
uso de los recursos donde no rijan solamente criterios de rentabilidad financiera en la evaluación de 
proyectos, sino criterios económico-ambientales que permitan mantener los procesos ecológicos 
que directa o indirectamente ayudan a producir bienes y servicios valiosos, aumentando la inversión 
en prevención y la inversión directa en conservación. Este trabajo realiza un análisis de los 
impactos de la actividad petrolera en la provincia de Santa Cruz desde un enfoque general, y 
particular estudiando antecedentes de derrames de petróleo, acciones de mitigación, y estrategias 
de conservación.  
 
 
 



 

Terceras Jornadas ASAUEE 2007 144 

 
Trabajo Nº 123 (Póster) 
 
 

AUTOPISTA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN. QUÉ NO HACER SI 
LUCHAMOS POR EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
Cabrera, S.; Domínguez, L., Méndez, M.; Moreno, L.; Valverde, A.; Yuse, M.; Sejenovich, H. Agrupación  AMBIENTAL, 
estudiantes de Lic. en Información Ambiental de la Universidad Nacional de Luján (UNLu).  
 
 

Resumen 
 
Un análisis que contemple lo social, lo económico y lo ecológico (como marcan los lineamientos 
de la Economía Ecológica-EE-) no puede dejar de sindicar como reduccionismo en estado puro 
el razonamiento que lleva a avalar una situación tal como que una Autopista Nacional corte en 
dos una Universidad Nacional. En un breve ejercicio de razonamiento nos dice que el interés 
público entra en contradicción consigo mismo, pero esto no es así debido a que la explotación de 
la autopista estará en manos privadas. Es decir, tenemos un conflicto entre el interés público (la 
universidad) y el interés privado (la autopista). Partimos en el análisis queriendo alcanzar el 
desarrollo sustentable y un aumento de la calidad de vida de la población. Por desarrollo 
sustentable entendemos que se debe satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer 
la satisfacción de la mismas en el futuro; y entendemos que la calidad de vida la deben definir 
los mismos pueblos; entonces entendemos que el proceso del paso de la autopista Luján – 
Mercedes por la UNLu no es ni sustentable ni aumenta la calidad de vida de la población. El 
pueblo no decide y las generaciones futuras tendrán un impacto ambiental negativo perpetuo.Un 
simple análisis costo – beneficio pone de manifiesto que una autopista no puede pasar a 50 
metros de una biblioteca sin provocar importantes impactos ambientales negativos (ruido, gases, 
vibraciones, sobre el régimen natural de escorrentías, sobre el paisaje local, sobre la flora y 
fauna local), impidiendo el correcto desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, y 
opacando los impactos positivos. A no ser que el beneficio sea para el transporte de mercancías 
y de cobro del peaje, y que como costo se tengan en cuenta los costos económicos evitables: 
corrimiento de la traza anterior (pasaba a 120 metros de lo último construido, en vez de los 50 
actuales) abaratando costos, utilización del método de semi-trinchera en vez de un túnel por los 
elevados costos de éste. Tal vez se de como positivo los $16.000.000 obtenidos por la UNLu al 
firmar el convenio con Planificación, enturbiando el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Nada más alejado de la EE y del desarrollo sustentable. Pero lo rico de este caso es 
su complejidad: La autonomía universitaria violada ante la arbitrariedad en la toma de 
decisiones, el Consejo Superior resolvió sobre una cuestión de tamaña importancia de manera 
inconsulta a la comunidad universitaria, avalando la obra, tampoco informó oficialmente sobre los 
posibles impactos. El Gobierno Nacional (Ministerio de Planificación) desconoció el derecho de 
la población al ambiente sano y a ser consultada (no hubo consulta pública ni información oficial, 
las encuestas marcan un alto grado de desinformación).La Universidad en “lo técnico”: la UNLu 
dio el visto bueno al comienzo de las obras sin leer el Estudio de Impacto Ambiental, no se 
relacionó con la población implicada; la UBA hizo el EsIA sin contemplar lo social, no estudió un 
camino de árboles con mas de 100 años de vida (ya talado en parte), no tuvieron en cuenta 
alternativas de traza. Es decir, que tanto el Gobierno Nacional como la UBA y la UNLu, avalaron 
el comienzo de las obras sin tener terminado y aprobado el proceso de EIA. Un país sin 
planificación contemplando lo social, económico y ecológico, y sus interrelaciones, es un país 
planificado para que el interés privado prospere ante el interés público. Valga este ejemplo. He 
aquí uno de los desafíos de la EE. 
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Resumen 

 
Es común escuchar evaluaciones donde se refiere al uso de la iluminación natural como un 
atributo de los “edificios ecológicos”, desde esta perspectiva simplificada, es suficiente 
aprovechar un recurso natural como solución al comportamiento energético edilicio. 
El análisis riguroso de la sustentabilidad relativa del hábitat exige definiciones más precisas. 
Estas precisiones deben realizarse teniendo en cuenta los flujos de energía y de materia y su 
impacto sobre el soporte natural, en la producción, funcionamiento y mantenimiento durante 
toda la vida útil del edificio y posteriormente la disposición final y/o reciclado de la demolición.  
La evaluación de los flujos de materia con relación a su impacto sobre el soporte natural, 
pueden presentar altos niveles de inconmensurabilidad, pero dado que éstos flujos están 
asociados a otras funciones edilicias, podemos recurrir en este caso, solo a la evaluación 
contingente o análisis energético. (Martínez Alier). 
El análisis comparativo de energía primaria, como parámetro simplificado de la eficiencia 
ambiental de producción y funcionamiento, referido a la iluminación edilicia, debe considerar 
cuidadosamente todas las dimensiones del problema, como ser: 
Latitud que define la altura del sol en los diversos momentos del año. 
Clima donde se definen días de diseño con las correspondientes temperaturas secas y 
húmedas, viento, radiación solar y heliofanía de los mismos, y sus respectivas frecuencias. 
Acimut, posición en el espacio y forma del elemento captor de luz natural, protecciones 
exteriores e interiores, móviles y fijas, relacionado a la calidad relativa de la iluminación 
conseguida. 
Eficiencia de la iluminación artificial en función del rendimiento de lámparas, luminarias y local. 
Distintos destinos funcionales de los locales analizados. 
Dado las diversas asociaciones posibles de los factores mencionados y las calidades de 
iluminación obtenidas, el análisis preciso adquiere un cierto nivel de indeterminación que 
requiere de dos instancias en el proceso decisorio. Una primera instancia conceptual asociado 
a la comprensión profunda del problema, con el objetivo de reducir, mediante decisiones 
adecuadas, la amplitud de casos, y posteriormente la instrumentación de herramientas 
computacionales implementadas especialmente para su aplicación cualicuantitativa en el 
universo reducido. Estas dos instancias y la reducción dimensional del problema, disminuyen la 
necesidad de un análisis multicriterio 
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