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Resuiiien 

Este trabajo describe las acciones llcvadas a cabo en ci Area Protegida Parque Univcrsitario Provincia del 
Monte' de Ia Universidad Nacional del Comaliuc, con ci fin do diliindir las caracleristicas c iniportancia 
de las estepas arbustivas nativas. Las actividades sc fundanientan en una interprctacion de aspectos histó-
ricos que explican la degradación de los ecosistemas iridos y scrniáridos en ci noPe de Ia patagonia y la 
necesidad de realizar accioncs educativas para revertir Ia situación. 
Pajabras claves: areas protegidas. ecosistemas áridos. cducaciOn, Patagonia. 

Abstract 

This paper describes the actions carried out in the Protected Area "University Park l'rvvincia del Monte" 
of the National University of Comahue. The objective of this paper is to spread the characteristics and 
importance of the native shnjblike steppes. The activities are based on the interpretation of historical as-
pects that explain the degradation of the and and semiarid ecosystems in the northern Patagonia, and on 
the need to carry out educative actions in order to revert the situation. 
Keywords: protected areas, and ecosystems, education, Patagonia 

Introducción 

La dcgradaeión de ecosistemas desCrticos y 
semidesCrticos en ci Norte de la Patagonia es 
constante y alarrnante. Un ejemplo se encuen-
Ira en la Provincia del Neuquén, que tiene el 
92% de su territorlo con nivelcs de desertifica-
ciOn que van desde leves a muy graves (del 
Valic et al., 2006). A diferencia de lo que ocu-
rriria en eeosistemas más apreciados por ci 
hombre corno ci bosque, ci desmonte de zonas 
áridas o semiáridas es aplaudido por la socie-
dad, que ye como una mejora o una linipieza la 
eliminación de la flora y fauna autéctona y su 
reempiazo como lo muestra la expresión: "Si el 
monte es bajo se lisnpia con un doble arado; 
estamos hablando de 400 a 500 $/ha." (Bar-
chiessi, 2006). No faltan quienes consideran 
que las remotas estepas patagónicas son ci lu-
gar ideal para depositar residuos de cuaiquier 
tipo y origen, incluso nucleares (Cialiella, 
1997). 

Los enormes inecndios que desvelan a los am-
bientalistas preocupados por ci bosque, pasan 
inadvertidos si queman plantas nativas conoci- 

das popularmente como matasebos, chaflares, 
melosas, 0 animales como escorpiones, repti-
les, o ayes que habitan los jarillales. Las super-
ticies afectadas por quemas suelen justitiearse 
por necesidad para ci manejo de la ganaderia 
extensiva y muchas veccs escapan de los lImi-
tes previstos (Bran etal., 2001). Tampoco se 
reconoce a las zonas áridas como dignas para 
ser protegidas en Reservas Naturales. La pro-
vincia del Neuquén, en donde ci ecosisterna de 
monte ocupa un 41 % del territorio, solo está 
protegido en un 1,14 % (Mazicres, 2004). El 
uso agricola productivo del monte en Neuquén 
y Rio Negro se fundamenta en la creaciOn de 
ecosistemas de sustitueión, mediante la irriga-
ción y la constante transformación de tierras 
para la implantación de cuitivos intertsivos con 
variedades de crecimiento rápido. Si bien 
existen investigaciones que muestran aiternati-
vas de nuevos cuitivos nativos, con bajos re-
querimientos hidricos para zonas áridas de Ar-
gentina (Ravetta, 2006), no se registran en es-
tas provineias experiencias de uso de la flora 
autóctona con fines productivos. 

Reuista c/c Educaciôn en Biologia, 2008, 11(1), pp. 45 a 51. 	 45 



La situación expucsta hasta aquI no es sorpreri-
dente SI SC examina la hisloria ecológica del 
continente. Dcsdc la colonización de America 
se visualizó a la naturaleza COIT1O enemiga 
(Brailovsky y Foguelman, 2005). Pocos rcprc-
sentantes de seres vivos del nuevo continente 
fueron valorados por los colonos y lanienta-
blcmentc ni siquicra los pobladores humanos 
originarios que habitaban America fucron La 
excepción. Posteriorrncntc la Ilamada Campafla 
del Dcsicrto, intcntó decididarnentc extinguir a 
los "indios", instalando primero una vision de 
las estepas del stir como un sitio hostil c irn-
productivo, para justificar ci genocidio y Cl 

avance de la frontera agropecuaria. La norpata-
gonia fue pcnsada histOricamcntc en términos 
de problcma: habitat natural del <<salvaje del 
desierto>, o de los ubOrbaros del desierto>> (Na-
varro Floria, 2002). Este Oltinio autor menciona 
que Avelianeda proponc al ministro Roca la 
derrota del <<desierto>> como tarea polItica: <<de-
be proseguirse inevitablernente rnientras la 
frontera civilizada tenga por enemigo al indio y 
per delante at desierto que to engendra>>. 

Este proceso provocó una intensa y sistemática 
destrucciOn de las culturas nativas poseedoras 
de saberes sobre el uso y protecciOn de los re-
cursos naturales. La dcsintegracion social y 
cultural de los pueblos originarios derivó fi-
nalniente en su incorporación a la sociedad 
blanca en tCrminos absolutamente marginales 
(Bendini, 2005). Ya en ci siglo XX en el Alto 
Valle de Rio Negro se construyen canales de 
riego e ingresan al norte de la patagonia inmi-
granics dcsde distintos lugares del mundo in-
vitados a producir la tierra. En otros puntos 
norpatagOnicos como el norte de Neuquén Ia 
población se constituyó a partir de pobladores 
más heterogéncos procedentes de Mendoza, 
Chile y Bonaerenses remanentes de tropas de 
expedicionarios (Bendini, 2005). 

Los nuevos habitanics con su marco cultural 
lograron transformar ci desierto en un vergel 
frutihortIcoia. Lamentabiemente el vergel 
crcado en base a sistemas de riego ineficientes 
y a especies con requerimientos ecológicos fue-
ra de las condiciones ambientales existentes 
produjo consecuencias negativas tanto a nivel 
natural como social. Dc acucrdo con cI Insti-
tuto Nacional de TecnologIa Agropecuaria 
(INTA), las zonas bajo riego en Argentina 

afccladas por sales totalizan unas 500.000 ha, y 
aproximadamente el 10% de éstas correspon-
den a suelos que forman parte del Alto Valle de 
Rio Negro y NeuquCn (Gili ct.al., 2004). A ni-
vel social el modelo frutihorticola produce p0-

breza en los pequenos productorcs y ganancias 
capitalistas concentradas (Radonich et. al., 
2005). Investigaciones del Libiquinia (Labo-
ratorio de biologia, quimica y ambientc) de la 
Universidad Nacional del Comahuc, vicncn 
mostrando consecuencias carcinogénicas y 
otros cfcctos perjudiciales de los venenos que 
se usan para controlar plagas de los monoculti-
vos en ci Alto Valle de Rio Negro y Neuquén 
(Magnarelli et. al. 2002, 2005 a, b). 

En lo referente a la producción en secano, en cI 
norte Neuquino La ganaderia de caprinos, vacu-
nos y equinos dcsarrollada por los pobladores 
criollos sin apoyo tCcnico, llevO al proceso de 
desertificaciOn y al consecuente riesgo de cx-
tinción de la biodiversidad (Ayesa ct. al. 1996; 
Roenick y Ayesa, 1992; Perez, 2005). La acti-
vidad hidrocarburifera sumó corno impacto 
ambiental La fragmentación del habitat por 
dcsmontes para carninos y picadas, con conse-
cuencias en La fauna de vertebrados (Fiori y 
Zalba, 2000; Boncnti y Perez, 2005; LlancapOn 
y Perez, 2006). Actualmente encontramos 
afianzada una vision poco positiva de las zonas 
Oridas, campos degradados y/o contaminados y 
a pocos sobrevivientes de los pobladores origi-
narios pidicndo reivindicaciones (Werken 
Kvrvf, 2007; Seguel, 2007). 

El limitado aprecio por los ecosistemas áridos 
se manifiesta tambiCn en el sistema educativo. 

Algunas pubticaciones han descripto experien-
cias acotadas en ci tiempo sobre enseñanza de 
Ia biodiversidad y ecologia en patagonia (Ca-
rrió et. al., 2002) que no se han sostenido desde 
los organismos educativos (Perez, 2006 a). 

Son escasos los materiales curriculares desti-
nados a la enseflanza de ternas de biologia y 
ecologia de los desiertos patagOnicos (Perez, 
2001 a, 2001 b, 2001 c). Estas produccioncs 
tienen poco nOmero de ejemplares y no estOn 
acompañadas de capacitación masiva para su 
utilización. A su vez, se ha señalado la ausen-
cia de politicas que promuevan nuevos escena-
rios de construcciOn de contenidos curriculares 
que aporten alternativas para la enseñanza de la 
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biologla acordc a los contextos en donde se 
producen los procesos de enscñanza y aprendi-
zaje (Perez, 2006 a). Si bien hay consenso en 
que ci conocimiento cientifico no es asCptico y 
está cargado dc componenles idcológicos y so-
cio-poiiticos, la enseflanza de La biologIa en 
norpatagonia, rara vez toma en cuenta ci con-
tcxto histórico, cultural, politico o econórnico 
(Perez, 2006 b). 

Frcnte a este panorama on grupo de docentes e 
investigadorcs de Ia Universidad Nacional del 
Comahuc tomó la iniciativa de crear ci Area 
Protegida "Parque Universitario Provincia del 
Monte", en un ambiente periurbano de la ciu-
dad de Neuquén. La intención fuc poncr a dis 
posición de docentes, alumnos y la población 
en gcncral conocimientos sobrc los ambientes 
áridos y scmiáridos, en particular ci Monte 
(Cabrera, 1976), y lo que Prirnack (2001) de-
nominan valor directo c indirecto de La biodi-
versidad. 

El area protegida "Parque Universitario 
Provincia del Monte" 

El area protegida tienc una extension de 70 
hectOreas y se encuentra ubicada al forte de La 
ciudad, lindante con ci Rio NeuquCn (Fig. 1). 

En ci Ongulo inferior izquierdo de la figura se 
encuentra la Scde Ncuquén de la Universidad 
Nacional del Comahuc. En ci Ongulo derecho 
se encuentra un barrio privado y a Ia derccha ci 
Rio NcuquCn. La lInea irregular marca los ii-
mites del area protegida. Los rcctángulos mar-
can zonas en donde se trabaja en recuperación 
de espacios degradados por basura. Las flechas 
marcan sitios por donde Sc detectó ingreso de 
personas a depositar rcsiduos. El espaeio fisico 
es de propiedad de la Universidad y no era uti-
lizado desde la creación de La misma con nm-
gfln fin. La propuesta que destina ci uso del 
predio como area protegida fue aprobada por 
ordenanza del Consejo Superior de La Univer-
sidad Nacional del Comahuc en Septiembre de 
2004 con la eategoria de area de extension e 
investigaeiOn referida a los ceosistemas regio-
nales. La coordinación de las actividades se 
reaiiza desde Ia Escuela Superior de Salud y 
Ambiente, de La misma Universidad. Actual-
mente trabaja en este proyecto un equipo con-
formado por integrantes proccdcntes de tres 
unidades acadCmicas (Escuela Superior de Sa-
lud y Ambiente -Carrera Licenciatura en Sa-
neamiento y Protección Anibiental-, Facuitad 
de Ciencias Agrarias, Faeultad de Ciencias de 
la Educación) y aiumnos voluntarios. 

I 

- 

Alt 

* 

Fig. 1 Imagen satelital de Googie earth con los limites del Parque Universitario 

Mazieres (op. cit.), realizó La prirnera investi- 	sión. En ese mismo año se iniciaron desde la 

gación en el predio de la Universidad, y descri- 	
Escuela Superior de Salud y Ambiente capaci- 

bió la preseneia de una sorprendente diversidad 	
taciones y talieres para docentes en donde se 

de plantas nativas en comparaciOn con otraS abordaron contenidos sobre los ambientes pa- 
areas protegidas que incluyen ecosistema de 	tagónicos, se debatiO ci rol de las Oreas prote- 

monte en La Provincia de NeuquCn. Este trabajo gidas en La cducación y se detectaron necesida- 
brindó la información de base para justificar La 	des para la cnseñanza de la ecoiogia y biodi- 

creación del area y para ci primer Libro de difu- 
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vcrsidad regional del profesorado dc bioiogIa 
en Ia zona de influcncia dc la Univcrsidad. 

Una de estas instancias se organizó en forma 
conjunta con La Asociación de Docentes de 
BiologIa (Adbia- filial Neuquén) con quien se 
lIevó a cabo ci taller "Biodiversidad i,Es posi-
bie la protección a partir de la cducación?". En 
ci aflo 2006 con la información obtenida por 
Mazieres (op. cit.) y tras la oblención de nue-
vos resultados de investigaciones en marcia en 
ci area protegida, se comenzaron a brindar vi-
sitas guiadas para alumnos de todos los niveles 
educativos referidas al valor del ecosistema del 
monte. En ci 2007 se realizó el herbario, se 
inslalé un vivero especics nativas con fines 
educativos y de investigación, y ci Area Prote-
gida ingresó en Ia Red Argentina de Jardines 
Bolánicos. 

Aportes del Parque Universitarlo Provincia 
del Monte a los docentes que enseflan bioio-
gIa 

Materiales para la enseflanza. 

Uno de los obstáculos con los quc se encuen-
tran los docentes que quiercn enseñar el valor y 
c importancia de los ecosistcmas regionaics cs 
la cscasez de materiales para la cnseñanza. Por 
esta razón la producción del primer libro fuc 
prioritaria en ci proyccto desde sus inicios. En 
el año 2005 se elaboró "Una invitación a valo-
rar y proteger ci monte" que contó con 50 pa-
ginas destinadas a alumnos y docentes de nivel 
primario y medio de las Provincias de Neuquén 
y RIo Negro. Las Ingenicras Adriana Busta-
mante Lciva, Adriana Bustamante y Adriana 
Bunzli de la Facuitad dc Ciencias Agrarias 
aportaron los textos sobre el rol ecoiógico (va-
lor ecosistémico) y usos actuales y potenciales 
de plantas del jarillal: Larrea divaricata (Jarilla 
hembra), Larrea cune jib/ia (Jarilla macho), La-
rrea nitida (Jarilla fina), Monitea aphvlla 
(Matasebo), Boungainvillea spinosci (Monte 
negro), Schinus johnston! (Mollc), Prosopis 
Jlexuosa var. depressa (Alpataco), Cercidium 

Esta actividad fi'e coordinada por una docente e 
investigadora con expericncia en un area protegida 
similar: Ia Dra. Antonia Oggero, directora del Bos-
quc Autóctono "El Espinal" dc la Ltniversidad Na-
cional dc Rio Cuarto.  

praecox (Chanar brea), Grinc/elia chiloensis 
(Melosa), Shismus barhatus (Pastito cuaren-
ton), Bronius catharticus. También incluyeron 
la descripción bOsica dc un ambiente denomi-
nado "salitral" con sus plantas más abundan-
tes: A triplex lanipa (Zampa), Psi/a spartioides 
(Pichanilla), Suaeda divaricata (Vidriera), cy-
clolepis genistioldes (Palo azul), v Distich/is 
spp. (Pasto salado). 

AdemOs aportaron descripcioncs de especies 
exOticas invasoras asociadas a disturbios antró-
picos como Eruca sat iva, y Dip/a/avis sp.. La 
Lie. Paula Siraeusa de la misnia facultad gene-
ró para ci libro un aporle a la interpretación dc 
las adaptaciones de Ia plantas del dcsierto a 
partir de irnágenes de cortes histolOgicos de 
Larrea divaricata (jarilla hcmbra) y Grinde/ia 
chi/oensis (melosa). La Lie. Claudia Azpiii-
cucta del Laboratorio de suclos de Neuqudn 
presenta inforrnaciOn inédita sobrc grupos de 
ncmátodos fitófagos, bacteriófagos, fungivoros, 
omnivoros, y prcdadores del suelo del Parque. 

Para completar una prescntación general de la 
biodiversidad ci autor de este articulo explica 
caracterIsticas cco-etoIOgicas de reptiles y ayes 
frecuentcs en el Area Protegida como Liolae-
mus darwinii (Lagartija), Cnernidophorus /on-
gicaudus (Lagartija cola roja), Athene cunicu-
lana (Lechucita de las vizcachcras), Pseudo-
seisura gutturalis (Cascrote), Agelaius thin/us 
(Varillero ala arnarilla), Hymenops perspici-
I/atus (Pico de plata) y su relaciOn con ci am-
biente. Como cierre del libro la Mgt. Maria Jo-
sefa Rasseto expone dos guiones didácticos p0-
siblcs para la enscñanza dc contcnidos en 
Ciencias Naturaies y un enfoquc sistémico para 
la EducaciOn Ambiental en las bardas2. 

Salidas guiadas y difusión de La biodiversi-
dad e importancia de los desiertos 

El Parque cucnta actiialmente con un grupo de 
40 alumnos voluntarios de la Escuela Superior 
dc Salud y Ambicnte y las Facultadcs dc Cien-
cias Agrarias, Ciencias Humanas y Turismo 
que periódicamcntc son capacitados por invcs- 

2  Toponimo regional aplicado a un barranco en 
medio de una meseta, que da Iugar a un valic en 
doride se asientan muchas localidades en la Patago-
nia 
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tigadores y docentes del Parquc. Intcgran cqui-
pOS de trabajo denominados "Plantas"; "Fau-
na", "Comunicación ambicntal" y "Gestión de 
Residuos" coordinados por estudiantes que de-
sarrollan su lesis en el Area Protegicla. El grupo 
"Plantas", es responsable del herbario con más 
dc 100 especies herborizadas a disposición de 
los docentes quc descan identificar flora de La 
zona. 

Además, los integrantcs de este grupo realizan 
visitas guiadas para docentes y alumnos de ni-
yel primario y mcdio. Sc ofrccc un recorrido 
por un scndero de interpretación on ci que se 
describen los usos populares conocidos y los 
valores potenciales de plantas del monte y sus 
relaciones con ci suclo y Ia fauna Las especies 
quc Sc reconocen son Larrea cone//b/ia (Jarilia 
macho), A triplex lanipa (Zampa), Cercidium 
praecox (Brea o Chafiar brea), Prosopis flexuo-
sa var. depressa (Alpataco), Hyali.v argentea 
(Olivillo), Ivionitea aphvlla (Matascbo), Grin-
delia chiloensis (Melosa) , Epliedra triandra 
(Pico de loro o fruto del quirquincho). Sc cierra 
Ia visita con una charla de intercambio de ideas 
y Ia escritura de una planilla evaluación. 

Los alumnos coordinadores del grupo fauna 
realizan relevamientos periódicos dc idcntifica-
ción de especies, y foniian nuevos voluntarios 
con ci apoyo de una lista de rcgiStro de ayes 
(Ziiga Ct. al. 2007) y una prescntación multi-
medial. Este grupo proponc a los docentes y 
alumnos de nivel primario y medlo una vista 
guiada sobrc ayes del monte. La salida hace en-
fasis en Ia descripción de lugares y materialcs 

con los que construyen nido Notiochelidon 
ci'anoleuca (Golondrina Barranqucra), Pseudo-
seisura gutturalis (Cascrote o cachilotc), 
Phrygilus Jhificetti (Yal negro), Astenes sp. 
(Canastcro), enlrc otras especies. Durante Ia vi-
sita se enfatizan las relaciones cstrucutra-
función de Ia morfoiogIa externa de las ayes, 
las relaciones con las plantas y ci valor de las 
ayes como indicadoras de calidad ambiental. 

La tcrccr opcion de salida de campo que ofre-
ceo los voluntarios del Parquc son dcnomina-
das "Los investigadores del monte". Los alum-
nos tesistas de Ia carrera dc Licenciatura en Sa-
neamiento y Protección Ambicntal comunican 
objetivos, y mucstran on campo metodologias y 
resuhados de investigac jones. Algunos ejem-
pbs de temas que se abordan on campo son: 
diversidad, distribución y valor de cactáceas; 
nucvas tCcnicas para Ia revegetación con Pro-
sopis flexuosa var. depressa; relación del im-
pacto de residuos sólidos con Ia diversidad 
biológica vegetal; diversidad de [a avifauna e 
impactos on ambientes del monte y reloealiza-
ción del Saurio Liolaernus darwinii. 

En ci transcurso del año 2006 se ban recibido 
600 alumnos de nivel primario, 200 de nivel 
secundario y 60 estudiantes dc Profesorado on 
Enseñanza primaria. La difusibn dc las activi-
dades está a cargo del grupo comunicación 
ambiental que tiene como función Ia formula-
ción e impiementación de un plan de comuni-
cación con folleterla, carteicria (fig. 2) y cam-
pañas de divulgacion. 

ga7 

Fig. 2. Cartel del Area Protegida 
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El grupo gestión dc residuos trabaja en un plan 
para sanear y rcstaurar zonas del Parque dcgra-
dadas por residuos. El grupo de voluntarios de-
dicado a esta tarea realizó durante ci aflo 2006 
la primera campana de limpieza de residuos 
sólidos tendiente a promover un vinculo dife-
rente con ci ambicntc rcgional. La actividad 
que incluyó extracción manual de pequefios re-
siduos y cxtracción con maquinaria de residuos 
voluminosos se planificó en conjunto con la 
Division Educación Ambicntai del Municipio 
de la Ciudad de Neuquen y ha requcrido adc-
más un rnapeo de la zona para tratar ci pro-
blenia en sectores criticos. 

Consideraciones finales 

Las distintas acciones en ci Area Protegida ban 
dado como resultado la disponibilidad de un 
sitio de aprendizaje y ense6anza para el profe-
sorado de biologia norpatagónico con un alto 
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