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Michel H. Thibaud
Director de
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Como sucede habitualmente en un año electoral, 
en la Argentina, se intensifican las discusiones ego-
céntricas con referencia a las candidaturas políticas 
dejando muchas veces de lado las cuestiones impor-
tantes y de largo plazo.

En este camino ha quedado relegada una ley de 
suma importancia que busca la protección de los hu-
medales, afectados además por una sequía extrema 
que se lleva por delante a gran parte de la fauna y la 
flora que dependen de la abundancia de agua. 

No es menor tampoco el riesgo que están manifes-
tando las poblaciones de animales silvestres. En un 
estudio realizado por la Fundación Vida Silvestre 
Argentina en 2022 se evidencia la disminución de un 
69% en las poblaciones animales en el mundo. Los 
principales factores directos identificados como res-
ponsables de la degradación de los sistemas terres-
tres, marinos y de agua dulce son los cambios de uso 

Con respecto a las áreas protegidas hubo, sin embar-
go, iniciativas oficiales en el año 2022 con la amplia-
ción de dos Parques Nacionales: Pre-Delta, en Entre 
Ríos y Aconquija, en Tucumán. También se crearon 
el Parque Nacional Ansenuza, de 661.000 hectáreas 
en la Laguna Mar Chiquita, Provincia de Córdoba, y 
en Río Neglo el Parque Nacional Islote de Lobos, con 
unas 20.000 hectáreas, abarcando unas 20 islas en 
el Golfo San Matías.

Asimismo encontramos también esfuerzos impor-
tantes en iniciativas para el cambio de prácticas en 
espacios naturales con programas de “restauración”, 
que si bien en forma individual pueden parecer in-
significantes, son importantes cuando se miran en 

del suelo, la sobreexplotación de la flora y la fauna, 
el cambio climático, la contaminación y las especies 
exóticas invasoras. 

Pero también debemos tener en cuenta que en otros 
sectores de la humanidad hay personas y entidades 
que se preocupan y ocupan de preservar ambientes 
y especies evitando que desaparezcan para siembre. 
Y aunque parezca paradógico muchos de estos es-
fuerzos son realizados por privados, muchas veces 
con la ausencia total de los gobiernos.

En nuestro país es de destacar los esfuerzos que se 
están realizando para la preservación del yaguareté. 
Uno de esos emprendimientos en la Provincia de Co-
rrientes está dando resultados exitosos en la relocali-
zación de ejemplares para intentar volver el ambiente 
de Iberá a su situación original. Además del yaguare-
té se han relocalizado el oso hormiguero y la nutriga 
gigante, que habían desaparecido hacía décadas.

conjunto. La reforestación de la selva misionera es 
uno de estos casos donde iniciativas de fundaciones 
privadas y personas interesadas en la conservación 
están reconstruyendo el ecosistema selvático original. 
A esto se suman empresas privadas que aportan di-
nero y bienes para ayudar en esta tarea.

Por consiguiente en este año electoral, si bien los 
políticos se ocupan de preservar sus puestos de po-
der, desde el sector privado podemos decir que se 
continúa trabajando para la preservación de especies 
y ecosistemas. Esperemos que estos esfuerzos en 
algún momento reciban el apoyo de las autoridades a 
fin de lograr que la Argentina se convierta en pionera 
restaurar los espacios naturales perdidos.

Elecciones y
Conservación
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La sequía severa en nuestra región 

productiva desde el inicio de la 

campaña agrícola provoca caídas 

fuertes en las proyecciones de cosecha 

de maíz y soja. Con un 94% de 

probabilidades, La Niña volvería a la 

neutralidad en el trimestre marzo-

abril-mayo.

(SLT-FAUBA) En su informe del 3 de marzo, la 
cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la 
Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) indicó 
que en gran parte de la región productiva agrícola 
del país, la escasez de lluvias durante los meses de 
verano, combinada con las olas de calor extremo, 
desecó los suelos y afectó los rendimientos del maíz 
y la soja. Según estimaciones de la Bolsa de Cerea-
les de BA, las cosechas de maíz y soja estarían 11 y 
10 millones de toneladas por debajo de la campaña 
pasada, respectivamente. Mientras tanto, el pronósti-
co de El Niño-Oscilación del Sur informa que con un 
94% de probabilidades tendría lugar una transición 
de La Niña hacia condiciones neutrales en el trimes-
tre marzo-abril-mayo.

Según Adela Veliz, docente de Climatología y Fe-
nología Agrícolas en la FAUBA, “el último trimestre 
—verano, si lo consideramos desde el punto de vista 
meteorológico— presentó anomalías negativas im-
portantes en las precipitaciones en casi todo el país, 
salvo en el centro de la Patagonia y el norte de Cuyo, 

con lluvias por encima de los valores normales para 
la época. A esto hay que sumarle las temperaturas 
extremas que ocurrieron desde noviembre, con una 
sucesión de nueve olas de calor hasta al momento 
de elaborar el informe”.

Entre noviembre 2022 y enero 2023 se registraron temperatu-

ras superiores a los valores normales en todo el país

Al respecto, y como ejemplo, Veliz comentó las 
temperaturas registradas desde principios de febrero 
en la estación meteorológica automática ubicada en 
la FAUBA. “El 11 y el 12 de febrero, la temperatura 
máxima llegó a 38,5 °C, y seis días después ingresó 
una masa de aire frío que provocó una caída abrupta 
de las marcas térmicas, con una mínima de 7,9 °C 
el día 17. Y luego, marzo arrancó con temperaturas 
elevadas: el día 2, la marca fue 38,8 °C, récord para 

La Niña se debilita, 
pero deja 

consecuencias graves
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el mes”, afirmó la docente.

Temperaturas horarias registradas a partir de febrero 
en la estación meteorológica automática instalada 

en la FAUBA. Se destacan las máximas y las mínimas 
ocurridas en un lapso de 16 días

La docente hizo hincapié en que las altas tempera-
turas y las lluvias deficitarias causaron el deseca-
miento de las reservas de agua útil en los perfiles 
del suelo justamente en los momentos en que se 
definieron los rendimientos de la soja y el maíz, los 
cultivos más importantes de cosecha gruesa. “Los 
maíces tempranos que ya se comenzaron a recolec-
tar en zonas como el norte de Santa Fe presentan 
rendimientos muy por debajo de lo esperado, ya que 
tampoco hubo oportunidad de acumular agua en el 
suelo durante los meses del invierno, que también 
resultó extremadamente seco”.
Además, Adela agregó que en el caso del maíz, las 
temperaturas muy elevadas tuvieron un efecto nega-
tivo en la viabilidad del polen, lo cual disminuyó la 
formación de granos.
En cuanto a la sequía, Veliz aseguró que regiones 
productivas como el NOA, el centro de Santa Fe, 
la zona núcleo, el centro y norte de Córdoba, Co-
rrientes y el AMBA presentan condiciones de sequía 
extrema. Esto se puede apreciar en el mapa del 

Índice de Sequía SEDI, un índice agrometeorológico 
que considera los déficits hídricos acumulados en 
los últimos tres meses.

Condiciones de sequía en toda la Argentina, evaluadas 
a través de índice de sequía SEDI a fin de febrero de 2023

El agua del suelo, heladas y cosecha gruesa

Por otra parte, Liliana Spescha, coautora del informe 
junto con Adela Veliz, María Elena Fernández Long 
y Gastón Sosa —docentes de la misma cátedra de 
la FAUBA—, se refirió a la evolución del almacenaje 
de agua del suelo en dos situaciones de sequía en 
localidades la provincia de Buenos Aires. “Tomando 
el perfil hasta 1 metro de profundidad, en Junín, los 
niveles de reserva se mantuvieron por debajo del 
punto de marchitez de manera casi permanente des-
de el inicio de la campaña”.
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Evolución del almacenaje de agua en el suelo en la localidad 
de Junín, provincia de Buenos Aires, 

desde julio 2022 hasta el presente

Liliana agregó que, en cambio, en la localidad de 
Olavarría, el estado de humedad del suelo se en-
cuentra en condiciones no tan desfavorables, aun-
que con 50% de agua útil desde principios de año.

Evolución del almacenaje de agua en el suelo en la localidad 
de Olavarría, provincia de Buenos Aires, desde julio 2022 

hasta el presente

“Otra adversidad en febrero fue la helada agrometeo-

rológica —es decir, temperaturas mínimas menores o 
iguales a 3 °C— que ocurrió el sábado 18 en el oeste 
de la zona agrícola, particularmente en el este de San 
Luis, Córdoba, la zona núcleo y en el oeste de Buenos 
Aires. Los daños a los cultivos van a depender de la 
fase fenológica en la que estaban, del estado de los 
lotes, de la cobertura y de su ubicación dentro del 
paisaje: los sectores bajos serán los más afectados”, 
dijo la docente.

Desvío de la frecuencia de heladas

agrometeorológicas

Por lo señalado anteriormente, Spescha advirtió que 
habrá una disminución muy importante en los volúme-
nes de maíz y soja producidos en la presente campa-
ña. De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires, la proyección de cosecha de maíz sería de 41 
millones de toneladas, mientras que la de soja sería 
de 33,5 millones de toneladas. En comparación con la 
campaña pasada, estas cifras representarían una caí-
da de 11 millones en el caso del maíz y de 10 millones 
en el caso de la soja.

La Niña y una ansiada neutralidad

Fernández Long, por su parte, comentó que el 20 de 
febrero, el International Research Institute for Climate 
and Society —o IRI, por sus siglas en inglés— difun-
dió su pronóstico para el fenómeno El Niño-Oscilación 
del Sur. En el mismo anunció que existe un 94% de 
probabilidades de que tenga lugar una transición 
hacia condiciones neutrales para el trimestre marzo-
abril-mayo.
Además, María Elena resumió los contenidos del 
pronóstico trimestral que elaboran —en el ámbito del 
Servicio Meteorológico Nacional— distintos organis-
mos oficiales, incluyendo la cátedra de Climatología 
y Fenología Agrícolas de la FAUBA. “Para el trimes-



tre otoñal se indican precipitaciones inferiores a las 
normales en el norte y el centro de la Mesopotamia, 
en Cuyo y en el norte y centro de la Patagonia. Tam-
bién se espera que sean superiores a lo normal en el 
noroeste, y valores normales en la Región Chaqueña. 
Para la Región Pampeana no hay una categoría con 
mayor probabilidad de ocurrencia, por lo que se reco-
mienda seguir los pronósticos a corto plazo. En estos 
casos se debe considerar la información estadística 
del trimestre”.
Para concluir, Fernández Long indicó que las tempe-
raturas medias continuarían siendo elevadas y supe-
riores a los valores normales en gran parte del territo-
rio, especialmente en la Mesopotamia y en el oeste de 
la Región Pampeana. 
Fuente: “SLT-FAUBA”
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Probabilidad de ocurrencia del 
fenómeno El Niño-Oscilación 

del Sur (ENOS). Fuente: IRI



GANADERIA

Es falso que un estudio de la NASA haya dem-
ostrado que la ganadería de nuestro país no con-
tamina y derribado el mito sobre las vacas argen-

tinas

Sin embargo, esto es falso. La propia NASA confirmó 
a Chequeado que “no es posible concluir a partir del 
estudio si la industria ganadera de un país concreto 
es una fuente o un sumidero neto de gases de efecto 
invernadero”.

Además, el estudio analiza las emisiones de dióxido 
de carbono y no incluye otros gases, como el metano 
y el óxido nitroso, que constituyen una fracción signi-
ficativa de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero procedentes del ganado.

En medios y en redes sociales se viralizaron esta se-
mana diferentes publicaciones (ver acá, acá, acá, ac
á y acá) que refieren a las supuestas conclusiones de 
un estudio de la NASA sobre el sistema ganadero de 
la Argentina y las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), uno de los principales gases de efecto inverna-
dero que contribuyen al calentamiento global.

Titulares y posteos afirman: “La NASA derrumba un 
mito sobre las vacas argentinas”, “La NASA demues-
tra que la ganadería de nuestro país no contamina 
el medio ambiente”, “El Observatorio Orbital 2 de 
Carbono de la NASA ha permitido verificar la sosteni-
bilidad de nuestros sistemas ganaderos”, entre otros.

Sin embargo, esto es falso. El estudio al que hacen 
referencia las publicaciones -que fue realizado por 
más de 60 científicos de todo el mundo usando 
datos satelitales del Orbiting Carbon Observatory-2 
de la NASA, entre otros- no fundamenta ni concluye 
aquello que afirman las publicaciones. Así lo confir-
mó a Chequeado el propio autor de la investigación, 
Brendan Byrne.

“No es posible concluir a partir de nuestro estudio 
si la industria ganadera de un país concreto es una 
fuente o un sumidero neto de gases de efecto in-

En medios y en redes sociales se viralizaron esta semana 

diferentes publicaciones que afirman que un estudio de la NASA 

demostró que la ganadería de nuestro país no contamina el 

ambiente.
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vernadero. Esto se debe a que sólo estimamos las 
emisiones y absorciones netas de CO2 en todos los 
ecosistemas de un país”, explicó a este medio Byrne, 
científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la 
NASA, en el sur de California.

Y agregó: “En otras palabras, nuestro estudio no 
incluye otros gases de efecto invernadero como el 
metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), que constituyen 
una fracción significativa de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero procedentes del ganado 
y otros rumiantes. Estos otros gases deben tenerse 
en cuenta a la hora de determinar si la industria gana-
dera es una fuente neta de gases de efecto inverna-
dero”.

Qué dicen las publicaciones y de dónde surgió la 
desinformación
En Twitter, un posteo de la Representación Perma-
nente de la República Argentina ante las Organiza-
ciones de las Naciones Unidas con sede en Roma 
(FAO/FIDA/PMA) afirmó: “El Observatorio Orbital 2 de 
Carbono de la NASA ha permitido verificar la sosteni-
bilidad de nuestros sistemas ganaderos”.
También la Embajada argentina ante la Unión Eu-

ropea sostuvo en un tuit: “¿El secreto de la carne 
Argentina? Alto en proteínas, bajo en emisiones. La 
producción ganadera como se hace en la Argenti-
na es parte de la solución al cambio climático”. En 
ambos casos, los posteos citan el link al estudio de la 
NASA.

Por su parte, el diario La Nación tituló: “Una medición 
de la NASA derrumba un mito sobre las vacas ar-
gentinas” y Clarín publicó: “La NASA derribó un mito 
sobre las vacas (…) El estudio demuestra que la ga-
nadería argentina no contamina el medio ambiente”.

Consultados por Chequeado, tanto Clarín como La 
Nación y la Embajada argentina ante la Unión Eu-
ropea refirieron como fuente de la información un 
trabajo publicado por el Instituto de la Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), un organismo 
público-privado. 

“NASA: la Argentina tiene balance positivo de carbo-
no. La Administración Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio de EE.UU. demuestra que la ganadería de 
nuestro país no contamina el medio ambiente”, es el 
título del artículo firmado por la economista Eugenia 

Brusca y el ingeniero agrónomo Adrian Bifaretti, am-
bos del IPCVA. 

Chequeado se comunicó con el área de Prensa del 
IPCVA, desde donde enviaron un documento con 
aclaraciones respecto de la nota sobre el trabajo 
de la NASA. “El sistema de alimentación de nues-
tras vacas se apoya en sistemas pastoriles y es allí 
donde se puede hacer el link con los resultados de la 
NASA que menciona a las tierras de pastoreo como 
un factor que contribuye a mejorar positivamente los 
balances de carbono”, explicó Bifaretti.

Desde Clarín, Pablo Vaca, jefe de la Mesa Central 
del medio, respondió ante la consulta de este medio: 
“Publicamos la nota confiando en una fuente habitual 
nuestra. Una vez que nos alertaron de que la infor-
mación era errónea, decidimos despublicar la nota y 
pedimos disculpas por el inconveniente”. La Nación, 
por su parte, corrigió su nota: modificó el título y el 
texto del artículo.

Qué dice (y que no dice) el estudio en cuestión 
El estudio “Presupuestos nacionales de C02 (2015-
2020) inferidos a partir de las observaciones de CO2 
atmosférico en apoyo de los balances (stocktake) glo-
bales” fue publicado el 7 de marzo último por la 
revista científica Earth System Science Data. 

Se trata de un estudio internacional, realizado por 
más de 60 investigadores, que utilizó mediciones rea-
lizadas por la misión Orbiting Carbon Observatory-2 
de la NASA, así como una red de observaciones 
desde la superficie, para cuantificar los aumentos y 
descensos de las concentraciones atmosféricas de 
dióxido de carbono entre 2015 y 2020. 

La metodología que se utiliza habitualmente para la 
medición del carbono se basa en el recuento y la es-
timación de la cantidad de dióxido de carbono que se 
emite en todos los sectores de una economía, como 
el transporte y la agricultura. El estudio plantea como 
una prueba piloto un enfoque basado en mediciones 
de arriba hacia abajo (o top-down). 
“Este análisis viene a complementar los procesos de 
inventarios nacionales, no reemplaza la actual meto-
dología de abajo hacia arriba (bottom-up). Con una 
combinación de métodos y datos, los autores infieren 
el flujo de CO2 entre la Tierra y la atmósfera para 
una región determinada. Estas mediciones de CO2 
atmosférico sirven más para estimar flujos de carbo-
no a grandes escalas, por eso las limitaciones que 
mencionan los propios autores para países de menor 
superficie”, explicó a Chequeado Virginia Vilariño, una 
de las autoras del último informe del Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC).

El comunicado de prensa del estudio incluye un 
mapa que muestra las emisiones y absorciones netas 
medias (promedio) de dióxido de carbono de 2015 a 
2020. Los países en los que se eliminó más dióxido 
de carbono del que se emitió aparecen como depre-
siones verdes, mientras que los países con mayores 
emisiones son de color naranja o rojo. 

En el caso de la Argentina, se encuentra en color ver-
de. Esto significa que el consumo de combustibles fó-
siles y la actividad industrial emitieron en ese tiempo 
menos CO2 de lo que los sistemas naturales remue-
ven de la atmósfera. “Pero no se puede atribuir ese 
cambio en el stock de carbono a un sector económi-
co o actividad particular, ya que depende no sólo de 
tierras bajo manejo sino sobre todo de ecosistemas 
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naturales (bosques, selvas, pastizales, ríos, lagos, 
etc), los cuales no pueden asociarse discrecional-
mente a una actividad productiva en particular”, sos-
tuvo Vilariño, licenciada en Ciencias Ambientales de 
la Universidad del Salvador (USAL).

Sin embargo, las desinformaciones circulantes con-
cluyen erróneamente que “el balance positivo (color 
verde) es debido a la captura de carbono en las 
tierras de pastoreo”, cuando -como señaló Vilariño- el 
stock de carbono estimado en el estudio incluye tie-
rras bajo manejo y tierras no manejadas (ecosistemas 
naturales).

“Aunque en algunos países de América del Sur se 
observa un aumento de las reservas de carbono te-
rrestre, no es posible atribuirlo específicamente a los 
pastos utilizados para alimentar al ganado”, explicó a 
este medio Byrne, autor principal del estudio.

Y agregó: “En el documento afirmamos que existe 
una absorción neta en algunos países cuando se 
suman todos los ecosistemas, pero no estimamos las 
contribuciones de los distintos ecosistemas dentro 
de un mismo país ni atribuimos la absorción en un 
ecosistema concreto a factores específicos”.

Además, la investigación solo incluye emisiones de 
CO2, no toma en cuenta ni el metano (CH4) ni el óxido 
nitroso (N2O), que son los gases de efecto inverna-
dero más relevantes de la actividad ganadera. Por 
lo tanto, es falso que la NASA haya derrumbado el 
mito sobre las vacas argentinas o demostrado que la 
ganadería de nuestro país no contamina el ambiente 
como afirman las publicaciones virales.

Un poco de contexto
De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), en 2018 (último dato dispo-
nible) el sector ganadero contribuyó con un 18% de 
las emisiones de GEI, principalmente a través del me-
tano que se genera durante la digestión (fermentación 
entérica) de bovinos y el óxido nitroso de la excreta 
de pasturas de bovino de carne.
Desde el sector ganadero vienen abogando porque 
se revisen las metodologías utilizadas para calcular 
las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Argentina y se contabilice a favor el carbono captura-
do en praderas y pastizales. Sin embargo, los am-
bientalistas denuncian que la estrategia de compen-
sar las emisiones de ganado con la absorción por 
pastizales es un caso típico de lobby del sector para 
no asumir sus responsabilidades.  

argentinam
biental.co

m

GANADERIA

aviso



argentinam
biental.co

m

MOVILIDAD MOVILIDAD

Los automóviles de combustión tienen los días conta-
dos. El año 2035 es la fecha que ha marcado en rojo 
la Unión Europea (UE) para conseguir la “sostenibili-
dad” en el transporte. A partir de entonces, los coches 
nuevos deberán tener cero emisiones de dióxido de 
carbono. Dicho de otra manera, sólo podrán ser eléc-
tricos o de pila de combustible de hidrógeno.
La Comisión Europea (CE) detalla que sus planes res-
ponden a la necesidad de una “transición hacia una 
movilidad más verde”. De hecho, la transición energé-
tica ya ocupa una posición determinante en la agenda 
política europea. Se estima que para el año 2030 la 
reducción de emisiones incrementará en un 50%. Una 
agenda que, lejos de querer cumplir únicamente obje-
tivos para paliar la emergencia climática, responde a 
varias causas e intereses.

“El cambio climático nunca ha importado, no nos en-
gañemos; la verdadera razón por la cual hablamos de 
transición energética es la escasez de petróleo”, afirma 
Antonio Turiel al otro lado del teléfono. Es científico titu-
lar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), habla claro y contundente y no deja títere con 
cabeza a la hora de apuntar las causas y falacias de 
las políticas verdes. Lleva años alertando de ello en su 
blog The Oil Crash. Según explica, el peak oil o el ritmo 
máximo de producción de petróleo mundial se alcanzó 
en 2018, momento a partir del cual la oferta comenza-
rá a caer por debajo de la demanda aumentando el 
precio. Prueba de ello, dice, es que las inversiones de 
las compañías petroleras en búsqueda de yacimientos 
se han reducido en un 60% en los últimos años, en el 
caso de Repsol hasta en un 90%. “Cada vez queda 

El mito de los coches
eléctricos en

la transición verde
Aunque desde Moncloa y la Unión Europea el coche eléctrico 

se presenta como la gran alternativa de movilidad en la 

llamada ‘Transición verde y energética’, perpetúa la geopolítica 

colonialista, supone una gran huella ecológica y acentuará las 

desigualdades sociales



menos petróleo barato en el mundo, en los próximos 
años podemos tener una reducción de la producción 
drástica, que ya se está notando en la falta de abaste-
cimiento y encarecimiento del plástico”, explica Turiel.

En este contexto, la transición energética impregna las 
decisiones políticas de las próximas décadas preten-
diendo un proceso de sustitución de la energía fósil por 
alternativas renovables y “limpias”. Un momento histó-
rico y clave en el ámbito económico, donde las opor-
tunidades de inversión se multiplican. La llamada 
transición energética y ecológica es un caramelo para 
el capital en un momento de recesión y crisis sanitaria. 
“El Pacto Verde Europeo es la esperanza de Europa de 
tener un liderazgo global, siendo la primera en llevar 

a cabo unas reformas verdes que sirvan para reforzar 
su modelo económico”, explica Alfons Pérez, ingenie-
ro técnico, investigador y activista del Observatori del 
Deute de la Globalització (ODG) en su estudio Pactos 
verdes en tiempos de pandemias. Es el objetivo de los 
fondos Next Generation; implantar tecnologías verdes 
y digitales mediante una gran inyección de dinero 
público. Fondos públicos recaudados a base de deuda 
y que deberán devolverse mediante reformas dictadas 
desde Bruselas durante los próximos años.

Dinero público para salvar la automoción
Entre otros proyectos que están por venir, el Gobierno 
español acaba de aprobar el llamado Proyecto Estra-
tégico para la Recuperación y Transformación Econó-

mica (PERTE), con el fin de impulsar el coche eléc-
trico y conectado y cumplir así los requerimientos de 
Bruselas sobre las emisiones de carbono que también 
contempla la Ley de Cambio Climático. Se financiará 
con 4.300 millones de dinero público de los fondos 
europeos Next Generation durante los próximos dos 
años acompañado de una inversión privada de 19.700 
millones de euros.
“Moncloa está simulando una especie de transición 
ecológica sin tocar en absoluto las empresas res-
ponsables de la situación ambiental“, Luis González 
Reyes de Ecologistas en Acción
“El PERTE no es un plan de movilidad sostenible, es 
un documento en clave económica” señala Pérez, 
“más que una transición es una transacción”. 

El eterno paradigma del crecimiento
No es de extrañar que el Gobierno de Sánchez esté 
ansioso por avivar el sector automovilístico: el Estado 
español es el segundo país productor de coches de 
la UE y el noveno del mundo; el 80% de los vehículos 
producidos se exportan y aporta entorno al 11% del 
PIB. Un vector importante donde están implicados 
más de 300.000 trabajadores directos y otros dos 
millones en la industria auxiliar. La automoción está en 
crisis y se espera que reflote protagonizando el llama-
do ‘Plan de Recuperación’.

El objetivo del PERTE es conseguir que en 2023 
haya 250.000 vehículos eléctricos matriculados y 
entre 80.000 y 11.000 puntos de recarga en todo 
el Estado. Además, se quieren impulsar la fabri-
cación de sistemas de recarga o de microchips 
para reducir la dependencia en el suministro de 
estas piezas esenciales para la electrónica y cuya 
escasez ha producido ya paradas notables en las 
fábricas. Según Pedro Sánchez, mediante este plan 
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se podría disparar la aportación de la automoción 
al PIB hasta un 15% en 2030. En plena pandemia, 
el baremo de desarrollo se sigue fijando en el PIB.

Una cuestión estructural que va más allá de la 
economía en términos generales y que afecta 
individualmente a miles de personas. “Tenemos un 
sistema que necesita crecer de manera enloqueci-
da para mantener unos puestos de trabajo que nos 
permitan satisfacer las necesidades básicas, nece-
sitamos crear empleos a costa de lo que sea para 
tener una vida medianamente digna porque hemos 
perdido la capacidad de autonomía”, es la lectura 
que hace González.

“No va a haber coches eléctricos para todo el mundo 
porque es físicamente imposible producirlos”, afirma 
el científico del CSIC Antonio Turiel
“Nuevamente vemos un desvío cuantioso de fondos 
públicos para manos privadas”, critica y añade que 
el sector del automóvil no se podrá rescatar por una 
razón obvia pero que pocos se atreven a señalar: “la 
movilidad masiva se ha acabado y no va a poder vol-
ver”. La sustitución del coche de combustión por uno 
eléctrico, además de ser insostenible en el contexto 
de la crisis climática, choca con los límites biofísi-
cos del planeta; “no va a haber coches eléctricos 
para todo el mundo porque es físicamente imposible 
producirlos”-afirma Turiel con rotundidad- “y quie-
nes lo proponen saben perfectamente que no es un 

modelo generalizable”. González pone la guinda a la 
previsión del futuro próximo en consecuencia: “el co-
che eléctrico estará al alcance de muy pocas manos y 
redundará aún más la diferencia de clase”.

Extractivismo “verde”, el oxímoron
“Estamos hablando de transformar un sector que 
quiere seguir creciendo sin tener en cuenta los límites 
biofísicos del planeta ni el impacto que supondrá en los 
territorios” critica Alfons Pérez. Aquí es donde entran en 
juego las llamadas tierras raras, materiales como el litio, 
el cobalto o el níquel se constituyen como referentes 
indispensables para la transición energética. Unos ma-
teriales finitos y críticos; la demanda para la estrategia 
europea de transición verde y digital para el año 2050 
multiplica por niveles imposibles las reservas existentes 
conocidas. ”Este es el único modelo por el que se ha 
apostado y es inviable, pero la naturaleza no negocia”, 
alerta Turiel. “En un momento dado, comenzarán a inte-
rrumpirse suministros, habrá problemas asociados a la 
falta de abastecimiento de materiales, etc”, añade.

No es el único problema. El interés por el litio y otros 
minerales para la fabricación de las baterías de los 
coches eléctricos y para la transición digital aumenta 
de la misma manera que las políticas extractivistas. 
Pedro Sánchez presumía en su plan para la España 
2050 de que el Estado tiene “uno de los depósitos de 
litio más grandes del continente”, refiriéndose a mina 
de Cañaveral en Extremadura. Su futura explotación 
ya ha sido objeto de debate y polémica, ha suscitado 
protestas multitudinarias y se ha comprobado que no 
será suficiente para cubrir la demanda necesaria.

Esto se traduce en nuevas políticas neocoloniales de 
extracción masiva de minerales en el Sur global con 
unos costes irreversibles: gasto de energía para su 
extracción, altos niveles de emisiones de carbono, de-
terioro del territorio, aumento de los conflictos, despla-
zamientos forzados, trabajo infantil y otras violaciones 
de derechos humanos; en definitiva, seguirán agra-
vando las diferencias entre el Norte y el Sur global: 
“¿Quién se va a responsabilizar de todos los impactos 
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socioambientales? Tenemos que abrir el debate sobre 
el grado de responsabilidad que tenemos, no pode-
mos ignorarlo“ apunta Pérez.

Los límites materiales y las consecuencias del extrac-
tivismo, la huella ecológica que supondría modificar 
el parque automovilístico, no se ajusta al objetivo de 
conseguir una movilidad verde y sostenible

Además de los límites materiales y las consecuencias 
del extractivismo, la huella ecológica que supondría 
modificar el parque automovilístico, no se ajusta al 
objetivo de conseguir una movilidad verde y soste-
nible. González lo aclara: “tendríamos que cambiar 
toda la red de gasolineras y convertirla en una red 
de electrolineras, habría que aumentar la producción 

de electricidad”. No sólo eso, recuperar mediante el 
reciclaje los cementerios de baterías que supondrá la 
transición digital tiene un coste energético tan elevado 
que directamente no llega a plantearse; “falta planifi-
cación estratégica” dice Pérez.

Nuevo tablero geopolítico
Las denominadas tierras raras han entrado en juego en 
el tablero geopolítico, suponiendo cambios de poder 
y liderazgo y nuevas relaciones internacionales, pero 
manteniendo la matriz colonial. Al mapa de los recur-
sos donde Oriente Medio es el núcleo de la extracción 
de hidrocarburos se suman nuevas localizaciones de 
extracción de materias escasas: el triángulo del litio que 
se encuentra en América Latina entre Bolivia, Argentina 
y Chile; la extracción de níquel es mayoritaria en Indo-

nesia y Filipinas; y las mayores reservas de cobalto del 
mundo están en la República Democrática del Congo, 
explica Pérez con datos de una investigación de ODG y 
MedicusMundi Mediterrània..

“Las regiones clave son el triángulo de extracción en 
el Sur global, China emerge como potencia para la 
manufactura y el procesamiento y la economía Euro-
pea pasa a ser mera consumidora”, Alfons Pérez del 
ODG

En cuanto a las tierras raras se concentran sobre todo 
en China, donde el 62% de la producción mundial 
actual se extrae de una sola mina, Bayan Obo, que 
es utilizada como arma geoestratégica. China lidera 
la vanguardia industrial; no solo posee tierras raras 
sino que tiene la capacidad de procesamiento. Alfons 
Pérez analiza así este cambio geoestratégico: “Las 
regiones clave son el triángulo de extracción en el Sur 
global, China emerge como potencia para la manufac-
tura y el procesamiento y la economía Europea pasa a 
ser mera consumidora. El motor alemán deja de ser la 
base de la exportación y de la construcción Europea y 
se impone la importación de baterías de China”.

Hacia el decrecimiento inevitable
“Es increíble que lo primero que se proponga desde 
Moncloa al hablar de una transición en la movilidad 
sea el coche eléctrico”, denuncia Pérez. Según el 
investigador de ODG, la jerarquización de las políti-
cas es necesaria. En lugar de destinar esfuerzos y 
recursos a fortalecer los medios colectivos y planificar 
la reducción del parque automovilístico, la propuesta 
de Sánchez responde a intereses privados del sector. 
“Hablamos de electrificación del transporte pero no 
impulsamos el tren, se están planteando cosas tan 
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estúpidas como trenes de hidrógeno”, comenta. Un 
proyecto impulsado por Talgo y Repsol que también 
se beneficiarán de los fondos Next Generation.

Desde los movimientos ecologistas llevan tiempo avi-
sando de la única salida posible a la crisis socioam-
biental y económica: el decrecimiento

Desde los movimientos ecologistas llevan tiempo 
avisando de la única salida posible a la crisis so-
cioambiental y económica: el decrecimiento. “Nunca 
es tarde para evitar el colapso”, dice Turiel, “pero 
el primer paso es asumir que tienes un problema”. 
Plantea que la situación es “crítica y urgente”, y que la 
energía renovable debería canalizarse “para fines más 
urgentes que no sea producir electricidad”. Porque 
puntualiza: “la energía renovable no es ilimitada”.
Siguiendo el mismo hilo, González ve necesario “cons-
truir economías y vidas más locales y repensar los 
modelos de movilidad”. Subraya un concepto: la jus-
ticia social. “La transición ecológica es una transición 
del conjunto del orden político, económico y cultu-
ral”, explica, “y tiene que venir directamente ligado a 
procesos de redistribución de la riqueza”. Reducir la 
movilidad sin una redistribución de la riqueza ahonda-
ría aún más en los patrones desiguales; “podríamos 
tildarla de transición ecofascista o autoritaria”, matiza.

Ante un contexto de crisis donde se destinarán fondos 
públicos a la colaboración público-privada aumentan-
do el endeudamiento de la población, Pérez reivindica 
la necesidad de crear colaboraciones público-comu-
nitarias para construir alternativas reales ante los 
problemas de las próximas décadas: “Es necesario 
democratizar estos procesos, hay que disputar esta 
cuestión en el camino de la transición energética”.



El CTV funciona con una solución de combustible 
dual capaz de propulsarse con hidrógeno en una 
combinación con diesel marino. Al no tener carbo-
no el combustible de hidrógeno, se puede reducir 
significativamente el índice de emisiones de carbono 
manteniendo la misma potencia de salida.

La solución se probará como parte de un programa 
piloto en el parque eólico Norther, en el Mar del Nor-
te, y su puesta en marcha tuvo el objetivo de reco-
pilar información sobre oportunidades y mejoras de 
los barcos propulsados   por hidrógeno en las tareas 
diarias, en pos de explorar los potenciales enfoques 
más escalables para incorporar el hidrógeno en su 
configuración operativa. 

“Los sectores difíciles de reducir emisiones, como el 
de transporte marítimo, serán la meta en nuestro obje-
tivo global hacia la descarbonización. El hidrógeno es 
una tecnología crucial para avanzar en este recorrido, 
razón por la cual en Vestas estamos expectantes y 
deseosos por probar su potencial en la reducción 
de emisiones para nuestras operaciones de servi-
cio. Una aplicación más amplia de las tecnologías 
de descarbonización solo puede progresar con el 
apoyo de los líderes de la industria, motivo por el cual 
estamos orgullosos de llevar adelante este programa 
piloto”, mencionó Christian Venderby, vicepresidente 
ejecutivo de servicio de Vestas.

Actualmente, las emisiones de carbono asociadas 
con las operaciones en alta mar representan un 
tercio del alcance 1 y 2 de Vestas, por lo que el 
despliegue de barcos potenciados con hidrógeno 
será clave para el desarrollo del plan de sustentabi-
lidad de la compañía. 

El nuevo CTV tiene el potencial de generar ahorro 
de CO2 de 158 toneladas, lo que significa que dicha 
propulsión por hidrógeno tiene un 37% menos de 
emisiones de carbono en comparación con un barco 
tradicional. Dicho ahorro será validado durante el 
piloto, así como también se explorará cómo se logra 
escalar la solución si se demuestra un impacto en las 
emisiones de alcance 1 y 2 de Vestas.
Se espera que el barco funcione principalmente con 
hidrógeno gris debido a la falta de disponibilidad de 
hidrógeno verde en las cantidades necesarias. A tra-
vés del programa piloto, Vestas pretende madurar un 
camino hacia el hidrógeno verde, en sus operaciones 
en alta mar, cuando este haya alcanzado el nivel de 
madurez requerido. 

“Este buque, desarrollado con nuestra empresa 
hermana CMB.TECH, ofrece a la industria una so-
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pulsado con hi-
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HIDRÓGENO

Vestas, como parte de su compromiso para convertir-
se en carbono neutral para el 2030,- sin el uso de off-
sets- es pionera en la implementación de soluciones 
innovadoras para reducir las emisiones de carbono 
de sus propias operaciones. 
En colaboración con Windcat Workboats, la compa-
ñía danesa lanza un programa piloto para explorar 
– por primera vez en el mundo- la propulsión por 
hidrógeno de un buque de traslado de tripulación 
(crew transfer vessel-CTV- por sus siglas en inglés), 
ayudando así a reducir las emisiones de carbono de 
sus operaciones de servicios en alta mar.
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lución rentable para reducir significativamente las 
emisiones de los buques de servicio, que se puede 
aplicar a cualquier parque eólico actual. Mediante el 
uso de motores de combustión de combustible dual, 
podemos hacer que la tecnología del hidrógeno sea 
operativa en la industria y poner en marcha un mayor 
desarrollo tecnológico, regulación, cadena de sumi-
nistro, etc.
Colaboraciones como estas son lo que se necesita 
para escalar aún más en esta tecnología y agradece-
mos a Vestas por dar este primer paso”, afirmó Willem 
van der Wel, CEO de Windcat Workboats.

Además, Christophe De Schryver, CEO de Norther, 
parque eólico, agregó: “la operación de un CTV en el 
Mar del Norte que también funciona con hidrógeno 
creará la demanda necesaria para inversiones en el 
suministro de hidrógeno. Norther se siente honrado 
de que Vestas esté impulsando esta cadena de valor 
al operar este buque en el parque eólico marino de 
Norther y satisfecho de que estemos contribuyendo a 
la reducción de emisiones de esta manera.” 

aviso san miguel



Producir con beneficios para los agroeco-
sistemas y el planeta

Un estudio de la FAUBA mostró que los cultivos de cobertura, además de 

ofrecer múltiples ventajas a escala de lote, 

pueden sacar de la atmósfera casi dos toneladas

de dióxido de carbono por hectárea cada año.

AGRICULTURA SOSTENIBLE
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(SLT-FAUBA) El cambio climático tiene impactos 
negativos en los ecosistemas naturales, en los 
productivos y en las ciudades de todo el mundo. El 
agro argentino aporta un cuarto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de nuestro 
país. ¿Es posible reducir estas emisiones mediante 
manejos sencillos que mantengan los rindes o que, 
incluso, los mejoren? Un estudio de la Facultad de 
Agronomía de la UBA (FAUBA) y del INTA encontró 
que realizar cultivos de cobertura reduce el dióxido 
de carbono de la atmósfera. Probaron que cada año 

una hectárea de avena es capaz de incorporar casi 2 
toneladas de dióxido de carbono, un valor cercano a 
lo que emite un vuelo Buenos Aires-Madrid.

“Entre las emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector agroforestal, el dióxido de carbono es el 
más relevante. Mediante manejos agrícolas sencillos 
es posible producir con menores impactos globales 
y sin afectar de forma negativa los rendimientos. Una 
estrategia es incorporar más carbono de la atmósfe-
ra en los suelos, lo cual se puede favorecer poniendo 

POR: SEBASTIÁN TAMASHIRO



más cultivos por año en los lotes”, explicó Sebastián 
Vangeli, docente de Manejo y Conservación de sue-
los en la FAUBA.

“Las plantas toman dióxido de carbono de la atmós-
fera y lo transforman en material vegetal. Entonces, el 
carbono se mantiene en los tejidos o pasa al suelo en 
los restos vegetales muertos. En este marco, evalué 
el uso de cultivos de cobertura, es decir, especies 
que se siembran entre dos cultivos comerciales para 
cubrir el suelo y evitar que se erosione, entre otros 
beneficios que le brindan a los agroecosistemas”. 
Vangeli realizó sus ensayos en la Región Pampeana, 
en campos experimentales del INTA y en lotes de em-
presas y de productores.

Vangeli afirmó que los cultivos de servicios protegen 
el suelo, incorporan carbono desde la atmósfera y 
favorecen el control de malezas sin aplicación de 
productos químicos.
“En los ensayos incorporé varias especies de cober-
tura entre el maíz, que se cultiva en verano, y la soja 
del verano siguiente. Los mejores resultados en tér-
minos de emisión de GEI los encontré usando avena. 
Hallamos que la avena secuestró casi 2 toneladas de 
dióxido de carbono por hectárea por año, sin incre-
mentar las emisiones de otros GEI”, destacó Vangeli.

Vangeli, quien es becario INTA/CONICET, aclaró 
que, de todas maneras, hay que tener en cuenta qué 
cobertura elegir, ya que hay algunas que pueden in-
crementar las emisiones de GEI. Los estudios forman 
parte del doctorado de Vangeli en la Escuela para 
Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Gabrie-
la Posse, investigadora del INTA, y la co-dirección de 
Carlos Di Bella, docente de la FAUBA.
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Posibilidades
El óxido nitroso es el tercer GEI en importancia emiti-
do por el sector agroforestal y el 95% proviene de la 
agricultura. En particular, el óxido nitroso se genera 
por procesos biológicos que ocurren en el suelo. “La 
emisión es mayor mientras más nitrógeno hay en el 
suelo. Cuando fertilizamos, la incrementamos”, indicó 
Vangeli.
Sebastián aclaró que si el cultivo de cobertura es una 
leguminosa, en algunos momentos de su ciclo puede 
incrementar las emisiones de GEI debido a sus ca-
racterísticas
“En mi estudio, apliqué fertilizantes alternativos que 
retrasan o frenan procesos biológicos del suelo y 
favorecen que el nitrógeno vaya directo a la planta. 
En un cultivo de maíz, estos fertilizantes redujeron las 
pérdidas de nitrógeno entre 35 y 49% en compara-
ción con la urea, el fertilizante más usado. Aunque 
mis resultados muestran una reducción leve de las 
emisiones de óxido nitroso, trabajos realizados en 
Australia, Europa y Estados Unidos hablan de una 
disminución de entre 31 y 44%. Hay que seguir inves-
tigando esta línea”.

Buenas nuevas
Sebastián Vangeli comentó que eligieron y trabajaron 
con prácticas relativamente fáciles de aplicar para los 
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productores. “Métodos sencillos y baratos”, remarcó, 
y agregó: “Los cultivos de cobertura se vienen utili-
zando hace años”.
 
“En el sector agrícola hay espacios para reducir la emi-
sión de GEI. Esperamos contribuir a la eficiencia de los 
agroecosistemas y a reducir las emisiones” (S. Vangeli)
El sector agropecuario está muy interesado en com-
batir el cambio climático. Cuando presentamos los 
resultados en congresos y charlas, tenemos buenas 
respuestas productores, empresas e investigadores 
del agro. Creo que en un futuro cercano, el interés 
puede aumentar más, por ejemplo, de la mano de 
los mercados de carbono, que brindan beneficios a 
quienes reduzcan el impacto de la agricultura en el 
cambio climático. Muchos de los que nos dedicamos 
a la agronomía buscamos producir con el menor 
impacto posible”, comentó.
Para finalizar, el docente afirmó que su trabajo aporta 
a diferentes escalas. “Estamos trabajando con los 
Ministerios de Ambiente y Agricultura de la Nación, 
que estiman y analizan los gases de efecto inverna-
dero a nivel local y a nivel país. Además, es clave 
difundir prácticas como los cultivos de cobertura, ya 
que protegen el suelo, favorecen el control de male-
zas sin aplicar productos químicos y reducen las 
emisiones de esta clase de gases”. 



WWF, la principal organización de conservación global 

representada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre 

Argentina, argumenta que la ambición climática no ha 

avanzado desde la COP26. El mundo no puede darse el lujo 

de tener otra COP como esta, que no logra aumentar la 

ambición, las finanzas y la credibilidad.

Sharm El-Sheikh, Egypt (20 November 2022) – 
WWF, la principal organización de conservación a 
nivel global presente en más de 100 países y repre-
sentada localmente por la Fundación Vida Silvestre 
Argentina, plantea  que la cumbre climática COP27 
ha dado un paso positivo hacia un fondo para pér-
didas y daños, pero al no lograr acordar una acción 
más ambiciosa sobre la reducción de emisiones, se 
está desvaneciendo el objetivo de limitar el calen-
tamiento global a 1,5 °C . Esto podría traer conse-
cuencias desastrosas para el mundo.

Manuel Pulgar-Vidal, Líder Global de Clima y Ener-
gía de WWF y Presidente de la COP20, dijo: “El 
acuerdo sobre pérdidas y daños acordado es un 
paso positivo, pero corre el riesgo de convertirse 
en un ‘fondo para el fin del mundo’ si los países 
no se mueven más rápido para reducir las emisio-
nes y limitar el calentamiento global a menos de 
1,5 °C. Al no acordar la eliminación gradual de los 
combustibles fósiles en la COP27, los líderes han 
perdido la oportunidad de acelerar la eliminación 
de los combustibles fósiles, lo que nos mantiene en 

Opiniones sobre
la COP 27
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el camino hacia la catástrofe climática. Sin recortes 
de emisiones rápidos y profundos, no podemos 
limitar la escala de pérdidas y daños.

“No podemos darnos el lujo de tener otra cumbre 
climática como esta. Es inaceptable que los ne-
gociadores no hayan logrado llegar a un acuerdo 
más ambicioso que el acordado en Glasgow el año 
pasado. Las futuras presidencias de la COP no 
pueden desperdiciar la oportunidad. Ahora los go-
biernos deben redoblar sus esfuerzos para reducir 
las emisiones y tomar las medidas transformadoras 
necesarias para mantener el calentamiento por 
debajo de 1,5 °C. La cumbre climática COP28 del 
próximo año debe ser la COP de la credibilidad 
climática. Y los países deben cumplir”.

Manuel Jaramillo, Director General de la Funda-
ción Vida Silvestre Argentina, dijo: “Los últimos 
ocho años han sido los más cálidos de los que se 
tiene registro y el nivel del mar está aumentando 
al doble de la velocidad respecto a la década de 
1990: Esta situación llevo al secretario general de 
la ONU, António Guterres a expresar que ´estamos 
en una carretera al infierno climático con el pie en 
el acelerador´. Mientras tanto los países con mayo-
res responsabilidades no implementan las acciones 
urgentemente necesarias para evitar el colapso 
del clima y las enormes consecuencias negativas 
que los habitantes más vulnerables del planeta ya 
comienzan a sufrir. Argentina no escapa de ese 
modelo, si bien somos responsables de menos del 
1 % de las emisiones globales, a nivel latinoame-
ricano somos el tercer emisor y el segundo si se 
analiza el nivel de las emisiones per cápita. Los 
argentinos tenemos parte de la responsabilidad 
por la crisis climática y debemos planificar nuestro 
modelo de desarrollo para revertir esta situación”.

“Afortunadamente nuestro país tiene una enorme 
biocapacidad que nos permite avanzar en este 
sentido. Podemos colaborar con la transición ener-
gética global aportando gas natural, planificado 
el cierre de su utilización para el 2050, podemos 
alimentar a una población creciente con verdaderos 
modelos de producción agrícola y ganadera libre 
de conversión y deforestación; podemos modificar 
la matriz energética de nuestro país hacia las ver-
daderas energías renovables utilizando la enorme 
viabilidad de las mismas en todo nuestro territorio, 
podemos regenerar nuestros suelos y la capacidad 
productiva de nuestros bosques, pastizales, hume-
dales y de nuestro mar aumentando así  nuestra 
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Argentina en la COP27
La delegación oficial de la Argentina en la COP, 
ha desplegado una intensa actividad, pero sin 
la participación de representantes de alto nivel 
político, fue notoria la ausencia del presidente y de 
ministros de las carteras mayormente vinculadas a 
los sectores productivos mayormente responsables 
de las emisiones o encargados de los procesos 
de adaptación.  No obstante, nuestro país presen-
tó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático manteniendo la Meta de mitiga-
ción propuesta en 2021 que plantea no exceder la 
emisión neta de 349 MtCO2e para 2030, objetivo 
aplicable a todos los sectores de la economía. La 
Meta de adaptación planteada se basa en construir 
capacidades, fortalecer la resiliencia y disminuir 
la vulnerabilidad frente al cambio climático, en los 
distintos gobiernos locales y sectores, a través de 
medidas que prioricen a las comunidades y los 
grupos sociales en situación de vulnerabilidad, y 
que incorporen el enfoque de género y la equidad 
intergeneracional.
 
Carlos Tanides, Coordinador de Ciudades, Clima 
y Energía de la Fundación Vida Silvestre Argen-
tina desde Egipto dijo “El nuevo plan desarrolla 
más elementos que los considerados en el último 
elaborado, entre ellos la propuesta de las Medidas 
de pérdidas y daños, la Acción para el empode-
ramiento climático, la Transición laboral justa y la 
definición de los Recursos necesarios. No obstante, 
es prácticamente imposible evaluar si este Plan re-
presenta, o no, un avance en relación al presentado 
4 años debido a la falta de precisiones. El nuevo 
Plan carece de metas cuantitativas a 2030 para las 
distintas líneas estratégicas, y la evolución de la 
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resiliencia al cambio climático. También podemos 
seguir haciendo lo que venimos haciendo, queján-
donos porque otros no hacen nada, solo exigiendo 
apoyo financiero y continuar así degradando los 
recursos de nuestro país. Serán responsabilidad de 
nuestra dirigencia política las consecuencias que 
deriven de esa decisión”.
 
El Dr. Stephen Cornelius, subdirector de Clima y 
Energía Global de WWF, dijo: “La naturaleza ha 
absorbido el 54 % de las emisiones de dióxido de 
carbono de la humanidad en los últimos 10 años, 
por lo que es bueno ver que los países reconocen 
la importancia de las soluciones basadas en la na-
turaleza en la COP27 final. decisión de cobertura. 

Pero la acción sobre la naturaleza por sí sola será 
inútil sin una acción paralela para reducir rápida-
mente las emisiones”.
“A pesar del resultado de esta cumbre, todos 
debemos inspirarnos en los poderosos mensajes 
y la determinación mostrada por los activistas, los 
pueblos indígenas, la sociedad civil y los jóvenes 
que han hecho oír su voz a pesar de las difíciles 
condiciones. La crisis climática afectará a diferen-
tes personas y lugares de manera desigual, por lo 
que es probable que provoque más desigualdades 
e injusticias dentro y entre las naciones. Toda ac-
ción climática debe ir de la mano con la mejora de 
los derechos humanos y la equidad”.              
 

reducción de las emisiones que puedan aportarnos 
una hoja de ruta para alcanzar las metas de las 
NDC comprometidas por el país. Contar con estas 
metas permitiría monitorear los avances de las 
medidas y facilitaría la contribución desde el sector 
privado y la sociedad civil con la materialización 
de las mismas. Además, por ejemplo, en el caso 
de energía, existen importantes vacíos que resultan 
difíciles de justificar.”
 
“Amparados en el principio de responsabilidades 
comunes, pero diferenciadas, la Fundación Vida 
Silvestre Argentina apoya la reiteración de reclamos 
de mayores fondos para la acción climática en países 
en vías de desarrollo. Pero la sensación es que, una 
vez más, nuestro país no concreta ni muestra cuáles 
son las acciones que vamos a estar realizando en 
caso de disponer de estos fondos. No explicita cuál 
es la contribución genuina que podemos hacer desde 
nuestro país para promover el desarrollo de nuestra 
sociedad y evitar la crisis climática. todo lo que 
Argentina pueda realizar para reducir emisiones o 
promover adaptación, será también en favor del 
verdadero desarrollo “, finalizó Tanides. 
 



CUIDAMOS LO QUE 
CONOCEMOS MEJOR



Unico ursido de sudamérica, en nuestro país, se lo encuentra 
en las selvas de montaña del noroeste argentino.

El oso de anteojos

Endémico de los Andes tropicales y muy adaptado 
a los ambientes de montaña, el oso de anteojos, 
también llamado oso sudamericano, oso frontino, 
jukumari,  oso andino, ucumar, ucumari, Andean Bear 
(inglés), cuyo nombre científico es Tremarctos ornatus, 
es la única especie de oso en Sudamérica. Lo en-
contramos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y solo hace muy poco tiempo se 
comprobó que su distribución llega 
hasta el noroeste de Argenti-
na. Lo cual es novedoso y 
curioso por ser una de las 
especies de mamífero 
que dio lugar a un sinfín 
de controversias entre 
los especialistas que 
pugnaban por afirmar 
su ausencia en territo-
rio argentino y quienes 
decían que integraba  la 
fauna argentina espe-
cialmente Salta y Jujuy. 
En la primera provincia se 
consideran los departamentos 
de Santa Victoria, Orán, Iruya y 
San Martín como los de hábitats más 
propicios y en Jujuy serían los departamentos 
Ledesma y Valle Grande.
El biólogo salteño Fernando Del Moral Sachetti ase-
veró: “Hay osos andinos en territorio salteño, aunque 
esto en su momento ha resultado controversial” y la  
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
(UICN) ha reconocido la presencia del oso en territorio 
argentino, con categoría de Vulnerable, cuyo nombre 
de estatus indica la condición de la especie. 
Algunos biólogos conjeturan que la presencia de 

ejemplares de oso de anteojos en Argentina podría 
corresponder a individuos errantes.
Su tamaño puede considerarse mediano, los machos 
adultos desde la cabeza a la cola miden entre 1,5  y 2  
metros y se pesaron varios ejemplares cuyo peso os-
ciló entre 140 y 175 kilogramos aproximadamente y la 

altura en la cruz varía entre 80 y 90 cm., mien-
tras que  las hembras pesaron de 60 

y 100 kg, o sea son bastante 
más pequeñas que los ma-

chos. Predomina en su 
cuerpo el color negro 

o marrón muy oscu-
ro, destacándose 
vistosamente una 
franja blanca que 
rodea a los ojos, 
en algunos casos 
puede tenerla 
solo en uno, cubre 

el hocico y llega a 
la parte inferior del 

cuello. El pelo es largo 
y grueso, permitiéndole 

mantenerse caliente y seco 
según el hábitat que ocupe. Su 

visión no es muy  buena como sí ocurre 
en cualquier carnívoro terrestre, pero lo compensa 
con su excelente olfato y oído. El nombre común “oso 
de anteojos” se refiere a las marcas blancas que 
rodean los ojos. Se los puede considerar  esbeltos 
y ágiles y trepan a menudo a los árboles en donde 
se alimentan principalmente con partes vegetales y 
construyen  la “cama” con ramas y hojas que también 
puede servirle de refugio. La alimentación varía según 
los lugares que habiten siendo la bromélias (clavel del 

argentinam
biental.co

m



aire por ejemplo) uno de sus platos preferidos.
La forma de caminar apoyando toda la planta de sus 
pies y manos (plantígrado), permite obtener huellas 
claras en suelos no muy duros. Para el reconocimiento 
de las huellas se utiliza mucho a perros preparados 
para ese fin, que suelen ser muy eficaces.
Sobre la reproducción el especialista Rosenthal, nos 
dice que la madurez sexual en cautividad es alcanza-
da a los cuatro años en los machos y entre los cuatro 
y siete años en las hembras. La receptividad de la 
hembra hacia el macho permite cópulas frecuen-
tes durante pocos días. Esta tiene dos períodos de 
estro durante el año que pueden extenderse por diez 
días. En ese período los machos realizan grandes 
desplazamientos y las hembras cautivas cambian su 
comportamiento volviéndose más inquietas y comen 
menos.
Luego de dar a luz generalmente  dos oseznos la 
hembra se dedica a su cuidado unos 6 meses pero 
los machos no participan en absoluto de los cuidados 
de los cachorros. Se alejan y no muestran ningún inte-
rés por las hembras hasta el próximo período repro-
ductivo. Inclusive los machos adultos pueden atentar 

contra la integridad física de los párvulos, dado que el 
infanticidio es común en los osos.
Respecto a la alimentación debemos decir que ade-
más de su ingesta predominantemente vegetariana, 
también se alimenta de miel, de las propias abejas 
y alguna otra especie de insecto o artrópodo. No se 
salvan de ser víctimas de su condición de cazador - a 
pesar de ser  preponderantemente vegetariano- al-
gunas especies de mamíferos medianos y grandes 
como es el caso de tapir y algunos cérvidos y tam-
bién el ganado doméstico sin distinción de la especie. 
Esto fue motivo de enfrentamientos frecuentes con 
el hombre quien generalmente lo caza. El ucumari 
evita la presencia humana, pero hay algunos rela-
tos de excepción que narran el ataque a personas. 
Esta situación en realidad se puede observar en los 
grandes felinos como el puma y el yaguareté, que 
evitan permanentemente el encuentro con el hombre, 
pero en circunstancias especiales también se sabe 
de su enfrentamiento que suele finalizar con la vida 
de la persona. La irritabilidad del oso, y de casi todas 
las especies, está muy exacerbada cuando el animal 
tiene cachorros. 



No se puede dejar de tratar el enfrentamiento del oso 
de anteojos con los animales domésticos. Esto tiene 
como uno de los motivos importantes la ocupación 
del humano que - desforestando- ocupa con sus 
actividades pecuarias y de siembra los territorios que 
en realidad podríamos decir le “corresponden” a la 
fauna y flora silvestres, aunque nunca ningún “Dios” 
estableció ese límite. En todas partes de nuestro país 
este fenómeno casi a diario es denunciado por orga-
nizaciones ambientalistas. Por otra parte el enorme 
crecimiento de las poblaciones humanas demanda 
cada vez más alimento. Una puja de difícil solución. 

Los hábitats preferidos para el oso se encuentran 
entre las distintas formaciones,  según la latitud, de la 
selva de las Yungas o Selva Nublada por el constante 
vapor que contiene el aire.  Se extienden por las lade-

ras orientales de los Andes de 
Venezuela, su extremo norte, 
hasta el norte de Argentina 
(Tucumán y norte de Sgo. 
del Estero), el extremo sur. Es 
decir en la Argentina, el oso 
tiene presencia confirmada en 
el extremo noroccidental del 
territorio, en ambientes de la 
Selva de Yungas australes. 

Es un ambiente de gran biodi-
versidad e ideal para muchas 
especies de fauna como es el 
caso del  oso andino. La altura 
hasta donde se extiende este 
ambiente oscila entre los 500 
y 3.500 m.s.n.m. según las 
regiones. De esto se dedu-

ce que en esa gran franja de tupida vegetación que 
incluye árboles de gran porte a distintas alturas y con 
accidentes geográficos muy variados, no es sencillo 
detectar la presencia del oso que frecuenta los altos 
árboles en la altura de la selva.
La Organización Proyecto Juco que se ocupa de las 
poblaciones más australes del oso andino también 
confirmó que el área de distribución de esta espe-
cie llega hasta las provincias de Salta y Jujuy en 
Argentina. Sus hallazgos permitieron la inclusión de 
la especie en el listado oficial de mamíferos del país. 
Además ciudadanos bolivianos, avistaron ejemplares 
cerca de la frontera con Argentina, lo que fortalece 
los indicios sobre su presencia en el norte argentino, 
incluyendo signos de actividades cerca del Parque 
Nacional Baritú. 
El tratado internacional denominado “Convención So-

Transcribimos de “Ser Argentino.com”el texto que na-
rra la leyenda del Ucumar, muy difundida en el norte 
argentino y también en algunos países vecinos. 
Dice así: Habrá escuchado hablar alguna vez de una 
de las criaturas más extrañas que habitan en el norte 
argentino. Le dicen el ucumar y es la hibridación de 
un oso y un hombre, tan peludo como espan-
toso, cuyos rasgos humanoides lo trasfor-
man en una verdadera bestia que me-
rece ser temida. Aunque vive en 
cuevas en la profundidad de las 
yungas o las quebradas, habita 
en la mente de los pobladores 
de las tierras salteñas. 
Sin duda, es uno de los seres 
sobrenaturales más terroríficos de 
la cultura popular de nuestro país. Se 
dice que rapta a las mujeres y se las 
lleva hasta su escondite y las obliga a 
tener su descendencia. En el caso de 
los hombres ocurre lo mismo. También son captura-
dos y forzados a procrear con la temible bestia. Esta 
creencia se extendió con el tiempo y en la actualidad 
continúa siendo uno de los relatos favoritos de los 
lugareños para infundar miedo en quienes penetran 
territorio salvaje.
Su nombre significa “oso” en quichua y aymara, y el 
mito surge de América del Sur, pero tomó más fuerza 
en el norte argentino en provincias como Jujuy, Salta, 
Formosa, Catamarca y Santiago del Estero, pero so-
bre todo se asienta en las Yungas. Así como el lugar 
que habita, su nombre también varía, y ha llegado a 
ser conocido como ucumari o ucumare, ya que su le-

yenda se extiende a Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela 
y Colombia. Aunque la descripción de su aspecto 
cambia, al igual que los lugares donde aseguraron 
verlo, todo coinciden en que es un animal salvaje de 
rasgos fuertes.

Posee una larga barba y su cuerpo esta cubierto 
de pelos. Sus manos y pies son grandes y algunos 
encuentran similitudes con el famoso Jeti. También 
suele poseer una extremada fuerza y ser muy ágil, 

ya que trepa árboles sin importar su altura. Vive 
en cavernas en escondites que seleccio-

na cuidadosamente porque allí llevará 
a sus víctimas. Hay quienes afirman 
que merodea los ríos y las vertientes, 

lugares que escoge para bañarse. Se 
dice que no puede ser nombrado 

porque aparece y no duda en 
llevarte con él para sus maléfi-
cos fines.

Durante el año 2019 un biólogo 
salteño estudió las muestras de un oso andino, del que 
se cree surge la historia del ucumar. La especie no es 
muy conocida, se trata del  “oso de anteojos” el cual 
habita en la Cordillera de los Andes, y su territorio se 
extendería hasta las yungas salteñas, aunque fue per-
diendo presencia. De aquí creen que habría surgido la 
popular leyenda que dio origen a la criatura híbrida.
Sobre estos terrenos indefinidos es que camina la 
mágica criatura, entre lo real y la fantasía. Lo cierto 
es que nadie sabe con exactitud de donde provie-
ne pero cuando se le pregunta a los habitantes de 
estas tierras sobre el ucumar siempre tienen algo 
que decir…

Leyenda del ucumar 



bre el Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres”, más conocida como 
CITES por sus siglas en inglés,   establece normas 
para el comercio de fauna y flora, catalogando con el  
I   a las especies cuyo comercio está prohibido y en 
ese ítem figura nuestro oso de anteojos.

Es importante decir que además de los múltiples 
hallazgos de pelos, heces, identificación de rastros, 
marcas en los árboles y otros indicios se  continúa 
con los rastreos y la búsqueda de observaciones con 
fotografías (cámaras-trampa) del oso andino. Debe 
decirse de la importante tarea que  realizan las organi-
zaciones dedicadas a la detección del yaguareté y de 
la especie que presentamos.

Para ratificar lo expuesto sobre este animal trascribi-
mos un párrafo del informe que en  2018 la SAREM 
(Sociedad Argentina p/estudio de los Mamíferos) 
publicó en su revista al realizar la  “Lista revisada de 
los mamíferos de Argentina”: “Si los artículos científi-
cos publicados por Del Moral, Bracho, Lameda 
Camacaro, Cosse, Mannise o Acosta (todos los 
autores que afirman la existencia del oso de anteojos 
en Argentina)  no tuvieran sustento no serían consi-
derados, publicados, citados y -menos aún- tomados 
como referencia para incluir esta especie en el 
elenco de la mastofauna argentina. Si hubieran 
pesado más las dudas que las certezas se habrían 
descartado como se hizo antes. 
Gabriel Omar Rodríguez
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