
 

ISSN 2591-3263 

El nivel sanitario como bien público. El caso de la Encefalomielitis Equina del Oeste en 
Argentina

Acción colectiva y capital social en la Cuenca Media y Baja de Matanza Riachuelo

Huella ecológica y biocapacidad de la tierra como indicadores de crecimiento 
sustentable.

Servicios ecosistémicos para producciones primarias en el periurbano del partido de La 
Matanza, Buenos Aires

Año 8 – Número 16 

Primavera 2024 

   
Fotos: Carla Iannone 

 



En este número  
Año 8 | Nro 16 | Primavera 2024 

 

Página 1

•El nivel sanitario como 
bien público. El caso de la 
Encefalomielitis Equina del 
Oeste en Argentina

Página 8

•Acción colectiva y capital 
social en la Cuenca Media 
y Baja de Matanza 
Riachuelo

Página 17

•Huella ecológica y 
biocapacidad de la tierra 
como indicadores de 
crecimiento sustentable.

Página 23

•Servicios ecosistémicos para 
producciones primarias en el 
periurbano del partido de La 
Matanza, Buenos Aires



 

El nivel sanitario como bien público. El caso de la Encefalomielitis Equina del Oeste en Argentina 
Eduardo Polcan | Patricio Calonge 

1 Año 8 | Nro 16 | Primavera 2024 Ecogralia 

Artículo 

El nivel sanitario como bien público. 
El caso de la Encefalomielitis Equina 

del Oeste en Argentina 

 
Eduardo Polcan1 | Patricio Calonge1   
 1Profesores Adjuntos de la Cátedra de Economía General 

 

 
Crédito: Jamie Street (Unsplash) 

La Argentina cuenta con una situación zoosanitaria destacada respecto a diversas enfermedades ani-
males, condición que conlleva implicancias tanto en lo productivo, lo comercial, como así también en la 
salud pública (SENASA, 2024a). 
Es importante tener en cuenta que, para el sostenimiento y mejora de este estatus, hacen falta acciones 
de control y prevención, esto es, un justificado esfuerzo por parte del sector público y de los agentes 
privados, especialmente al tratarse de zoonosis, aquellas enfermedades animales que pueden ser 
transmitidas a los humanos. 
Es por ello por lo que, a partir de la pandemia de Covid 19 -una crisis de salud humana ocasionada por 
un virus de origen animal— se viene instalando cada vez con más fuerza el enfoque de “una sola salud”, 
concepto integrador y unificador en el que se reconoce que la salud de los seres humanos, los animales, 
las plantas y el medio ambiente en general (incluidos los ecosistemas) están estrechamente vinculadas 
y son interdependientes. (FAO, 2024) 
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Introducción 

El sector público argentino, a través del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), viene implemen-
tando una variedad de medidas en este sen-
tido, entre ellas la regulación de la vacuna-
ción de animales domésticos contra una se-
rie de enfermedades, de acuerdo con cada 
especie. 

Una adecuada sanidad de los animales es 
fundamental para lograr buenos índices de 
productividad ganadera y, de esta forma, 
abastecer con una adecuada oferta de pro-
ductos en cantidad y calidad en el mercado 
interno y al mismo tiempo mejorar la com-
petitividad del sector en el plano internacio-
nal. 

Las condiciones sanitarias de los países 
miembros son consideradas y difundidas 
por la Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal (OMSA), organismo de referencia en la 
materia, que de esta manera busca facilitar 
el comercio de animales y sus productos. En 
el caso de la Argentina, el reconocimiento 
de estatus respecto de ciertas enfermeda-
des por parte de la OMSA y la publicación de 
la situación sanitaria del país facilitan las ne-
gociaciones oficiales para la apertura co-
mercial y el mantenimiento de numerosos 
mercados externos de nuestros productos 
de origen animal.  

Por otra parte, la irrupción de nuevos 
brotes de enfermedades -tales como los re-
cientes casos de influenza aviar de alta pa-
togenicidad (Polcan et al, 2023) o de encefa-
lomielitis equina del Oeste (EEO)- llevan al 
cierre temporario de mercados de destino 
de los productos afectados, lo cual requiere 
llevar a cabo gestiones adicionales para su 
reapertura. 

La encefalomielitis equina (EE) -que in-
cluye a la EE del Este, la del Oeste y la Vene-
zolana- es una enfermedad infecciosa 

producida por virus pertenecientes al gé-
nero Alphavirus, presentes en distintas re-
giones de América (OMSA, 2022). Estos virus 
circulan en la naturaleza en ciclos de trans-
misión entre aves, pequeños roedores y 
mosquitos, de un modo difícil de detectar. 
En ciertas circunstancias –tales como eleva-
das temperaturas y crecimiento poblacional 
de mosquitos (agentes vectores)- llegan a 
generarse brotes de contagio en equinos, 
provocando alteraciones a nivel del sistema 
nervioso central y, eventualmente, también 
en seres humanos, actuando ambas espe-
cies como hospedadores terminales del vi-
rus (UNLP, 2023). 

La infección por el virus de la EEO puede 
provocar entre un 20 y 30% de mortalidad 
en equinos (SENASA, 2024b), mientras que 
en humanos esta es del 3 al 14% (OMSA, 
2022). En el caso de la Argentina, desde 
1908 han sido identificadas intensas epizoo-
tias en la zona central del país, con eviden-
cias de haber sido provocadas por el virus 
de la EEO. En 1933 se aisló en la Provincia de 
Buenos Aires la primera cepa de este virus a 
partir de un equino con síndrome neuroló-
gico. Desde entonces y hasta 1983, se suce-
dieron brotes en esa provincia, junto con 
Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, 
Chaco y Río Negro (en esta última con ocu-
rrencia de casos en humanos) (Morales, 
2024). 

En virtud de estos antecedentes, la en-
tonces Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría emitió la Resolución N° 97/1984 por me-
dio de la cual se declaró obligatoria la vacu-
nación anual contra la EE en todos los equi-
nos, cualquiera fuera su edad, a fin de incre-
mentar la acción sanitaria en su faz preven-
tiva y con miras a su posterior erradicación. 
Esta norma fue abrogada por la Resolución 
SAGPyA N° 617/2005 que aprobó el "Pro-
grama de Control y Erradicación de las En-
fermedades Equinas" en el que estableció la 
obligatoriedad de la vacunación contra la 
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EEE y EEO con validez de un año en todos los 
equinos, que debieran efectuar un traslado 
o movimiento, para ello, la vacuna deberá 
aplicarse con un mínimo de 15 días de anti-
cipación al mismo. Como resultado de estas 
medidas, desde finales de la década de 1980 
no ocurrieron epizootias por virus de la EE 
en el país. Esta circunstancia, entre otras, 
llevó a que, en el año 2016, mediante la Re-
solución SENASA N° 521 se sustituyera lo 
dispuesto en la Resolución N° 617/05, esta-
bleciendo que a partir de entonces la vacu-
nación contra la EEE y EEO fuera en todos 
los casos de aplicación facultativa. 

No obstante, ello, sorpresivamente el 28 
de noviembre de 2023 el SENASA emite una 
alerta por resultados positivos para Alphavi-
rus en equinos con sintomatología neuroló-
gica de la región centro del país luego de 35 
años sin reportes de reaparición de EE con 
una presentación epidémica en Argentina. 
También establece la prohibición de 

movimientos de egreso de equinos desde 
las provincias afectadas en las que se hu-
biera diagnosticado la enfermedad, al resto 
del país. Posteriormente, como medida adi-
cional de prevención y contención sanitaria, 
el 23 de enero de 2024, mediante la Resolu-
ción SENASA N° 115/2024 se establece que, 
durante la vigencia de la emergencia sanita-
ria resulta obligatoria la vacunación contra 
la EEE y EEO para todos los équidos, a partir 
de los 2 meses de vida.  

Como puede apreciarse en el Gráfico 1, 
desde el primer brote el número de casos 
fue aumentando semanalmente, hasta acu-
mular 944 en las primeras tres semanas epi-
demiológicas, para luego comenzar a redu-
cirse frásticamente, a partir de la cuarta se-
mana, el número de nuevos contagios, 
como resultado de las medidas aplicadas. 
Hasta fines de septiembre de 2024, la canti-
dad total de brotes en el país había alcan-
zado los 1529 (DNSA, SENASA, 2024). 

 

Gráfico 1. EEO en equinos de Argentina: casos positivos por laboratorio y clínica según 
semana epidemiológica.  

 

 
Fuente: Ministerio de Salud (2024) en base a datos del SENASA 

 

En el caso de humanos, desde el inicio de 
la vigilancia epidemiológica hasta septiem-
bre de 2024 se contabilizaron 107 casos 

confirmados y 68 sospechosos, mientras 
que el total de fallecidos fue de 12 
(OPS/OMS, 2024). 
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En cuanto a los efectos de los brotes de 
EEO en el comercio de caballos en pie, en al-
gunos casos se mantuvo el mercado abierto 
con medidas precautorias adicionales, así 
como también, conforme al avance epide-
miológico, hubo que negociar bilateral-
mente la reapertura de mercados, como los 
de Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador y 
Malasia.  

El resultado en términos del valor de las 
operaciones de exportación se puede 

observar en el Gráfico 2, donde se aprecia 
que se registró un retraso en el patrón de 
ventas mensuales, entre diciembre 2023 y 
agosto 2024, respecto a los 12 meses pre-
vios correspondientes de 2022 y 2023, de-
bido supuestamente al tiempo de renego-
ciación de las condiciones de acceso a los 
mercados. En términos de valores exporta-
dos en forma global, no se registraron dife-
rencias significativas entre años. 

 

Gráfico 2. Valor de las exportaciones mensuales de equinos argentinos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC. 

 

Se espera como resultado de aplicación 
general de este trabajo, poder analizar el ni-
vel zoosanitario de una región o país como 
un bien público, con sus efectos, resultados 
previstos e implicancias en materia de polí-
ticas sanitarias.  

Métodos y resultados 

En una economía de mercado se espera 
que la dinámica de interacción entre oferen-
tes y demandantes lleve a que el precio y el 
volumen de transacción tienda a un equili-
brio en el que ambas partes están dispues-
tas a operar. Sin embargo, en ciertas y par-
ticulares situaciones este equilibrio no se 

logra debido a que los incentivos al pago por 
el bien o servicio no son suficientes como 
para que se genere esa interacción. Dicha si-
tuación se da en el caso de los bienes públi-
cos. 

 El término bien público es un concepto 
económico que requiere el cumplimiento de 
dos condiciones en cuanto a las posibilida-
des de su acceso y los costos que implican 
compartir su uso. (Martínez et al, 2019) 

Respecto a la primera característica, im-
plica que el servicio o bien público del que 
se trata tiene la propiedad de no exclusión, 
es decir, no se le puede impedir a cualquier 
usuario que acceda a la utilización del 
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mismo. En cuanto al caso en estudio, signi-
fica que una mejora en el nivel sanitario na-
cional lleva aparejado que no se pueda im-
pedir que cualquier productor goce de la 
ventaja comercial asociada, o sea, que “haga 
uso” del mismo. 

La segunda característica se refiere a que 
la apropiación del bien o servicio por un 
agente económico no afecta su uso por 
parte del resto, esto es la no rivalidad. El es-
tatus sanitario cumple también con este re-
quisito, ya que el beneficio de esta condi-
ción para nuevos productores de equinos 
para exportación no afecta en absoluto a los 
que ya se encuentran en el mercado. 

Ahora bien, la presencia de estas dos con-
diciones da como resultado que no se 
pueda conformar un mercado como tal en 
forma autónoma, por lo que se justificaría la 
acción del estado para generar –en caso de 
que se considere necesario- ese bien pú-
blico que de otra forma no existiría (Or-
lando, 2022). 

Si bien el costo marginal de la incorpora-
ción de nuevos productores en términos de 
estatus sanitario es cero, el desarrollo y 
mantenimiento de este implica costos de 
control y prevención y acciones mancomu-
nadas para que resulte efectivo y pueda 
perdurar en el tiempo. 

Sin embargo, al darse las condiciones de 
no exclusión y no rivalidad, los usuarios tie-
nen la opción de acceder al bien o servicio 
sin pagar por su uso, lo que en la jerga se 
conoce como el comportamiento de “free ri-
ders” (pasajeros gratis). 

Se analizan a continuación, desde este 
marco teórico, las características particula-
res propias del nivel o estatus sanitario 
como atributo de un país que logra ser re-
conocido por otros y que de esta forma ve 
facilitado el acceso de sus productos a di-
chos mercados.  

En el caso estudiado, la ausencia de bro-
tes de EEO por un tiempo prolongado me-
jora el comercio internacional de equinos 
argentinos, ya que implica que se puedan 
evitar costos adicionales para asegurar al 
país de destino la no presencia de patóge-
nos causantes de la enfermedad y la consi-
guiente ausencia del riesgo de su difusión. 

En cuanto a las EE, la presencia y diná-
mica de las especies reservorias y los vecto-
res son factores de un riesgo potencial de 
aparición de nuevos brotes. Sin embargo, 
los productores, como agentes económicos, 
contrastarán su percepción de bajo riesgo 
por no registrarse brotes de la enfermedad 
por un período prolongado, respecto a los 
costos de la vacunación y la restricción de 
movimiento de animales. 

Se decidirá no vacunar siempre que: 

(𝑃𝑝 ∗ (𝐶𝑏 + 𝐶𝑒)) ≤ Cv 

Dónde: 

Pp = Percepción de probabilidad de ocu-
rrencia de un brote que afecte al productor. 

Cb = Costos a enfrentar, por parte del 
productor, ante un eventual brote. 

Ce = Costos por pérdida de estatus sani-
tario, para el caso de los productores que 
participan en la exportación. 

Cv = Costos de vacunación y medidas de 
prevención. 

Es así que, en caso de que la vacunación 
no sea obligatoria, la decisión individual se 
inclina a favor de no aplicarla, ya que de to-
das formas se sigue aprovechando el esta-
tus sanitario, en la medida que la percep-
ción del riesgo sea muy baja (Pp cercano a 
cero) y las condiciones de no surgimiento de 
brotes se mantengan.  

En otros términos, en el caso que todos 
los productores se comporten de esa forma, 
sin la acción pública (obligación de vacunar 
y otras medidas de prevención y control) 
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con el transcurso del tiempo es posible que 
se pierda esa condición sanitaria si se dan 
las circunstancias para surgimiento de nue-
vos brotes. Esto es lo que sucedió con la 
reaparición del virus de la EEO en noviem-
bre de 2023 y la necesidad evidente de to-
mar acciones correctivas de emergencia. 

Podemos considerar entonces que, en re-
lación con los conceptos de la teoría econó-
mica, la ostentación de un estatus sanitario 
mejorado cumple con las características 
propias de los bienes públicos y sus resulta-
dos previstos. 

Conclusiones y discusión 

Por lo antedicho, se concluye que es po-
sible comprender la evolución temporal de 
la EEO en Argentina conforme al modelo 
económico de los bienes públicos. Los avan-
ces y contramarchas en esa materia obede-
cerían así a las decisiones de gestión sanita-
ria públicas y privadas, de acuerdo con el 
marco regulatorio, el nivel de percepción del 
riesgo y los incentivos de los productores 
equinos, como agentes económicos. Si ese 
es el caso, entonces el contexto y el tipo de 
bien que se trata determinan que por medio 
de las fuerzas de mercado no se llegará a 

una solución satisfactoria a largo plazo de 
mejora en el estatus sanitario. 

Es allí que el estado, por medio de sus or-
ganismos de aplicación y a partir de un ade-
cuado diagnóstico, deberá evaluar la mejor 
estrategia de acciones a implementar, 
desde el punto de vista de costos y benefi-
cios para toda la cadena de producción y el 
resto de la sociedad. Esta tarea deberá invo-
lucrar al sector privado en su desarrollo, 
como condición necesaria para su éxito y 
sustentabilidad. Junto con ello, la participa-
ción activa y la comunicación transparente 
de la situación real en materia zoosanitaria 
en el ámbito de la OMSA ayuda a avanzar en 
la facilitación de inserción de los productos 
argentinos en los mercados internacionales. 
Es de destacar que la condición de nivel sa-
nitario del país es uno de los factores que 
permiten mejorar la competitividad de la 
producción agropecuaria argentina. 

Por último, se debe tener presente el en-
foque actual de una sola salud, que implica 
la labor conjunta de los organismos respon-
sables en materia zoo y fitosanitaria, de sa-
lud pública y de ambiente para el logro de 
los objetivos señalados. 
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La problemática ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo es un fenómeno que merece ob-

servarse tanto desde el punto de vista del propio ambiente, como desde la mirada de las co-

munidades que se ven afectadas. En el contexto de los estudios que desde la Facultad de Agro-

nomía, de manera interdisciplinaria, se llevan a cabo en el área, este trabajo se propone pre-

sentar un marco teórico que refiere la eficacia de la acción colectiva para la obtención de re-

sultados. 
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La problemática ambiental de la Cuenca 

Matanza Riachuelo, es un fenómeno que 

merece observarse tanto desde el punto de 

vista del propio ambiente, como desde la 

mirada de las comunidades que se ven afec-

tadas. En el contexto de los estudios que 

desde la Facultad de Agronomía, de manera 

interdisciplinaria, se llevan a cabo en el area, 

este trabajo se propone presentar un marco 

teórico que refiere la eficacia de la acción 

colectiva para la obtención de resultados.  

La Cuenca Matanza Riachuelo abarca 

parte de catorce municipios de la provincia 

de Buenos Aires y atraviesa 9 comunas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene 

una superficie aproximada de 2047 km2 y 

está localizada al noreste de la provincia de 

Buenos Aires. Es un terreno por el que escu-

rre el agua proveniente de lluvias formando 

arroyos para reunirse en el curso principal 

que se denomina Matanza, y luego Ria-

chuelo en su tramo final, y que recorre 64 

km en sentido sudoeste-noreste hasta lle-

gar a su desembocadura y descargar sus 

aguas en el Río de la Plata. Es importante te-

ner en cuenta el flujo del agua por esta 

cuenca hidrográfica para comprender las 

problemáticas asociadas a su cantidad 

(inundaciones) y calidad (contaminación). 

(Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

[ACUMAR], s. f. a.) 

Dentro de la Cuenca se pueden distinguir 

tres áreas: Cuenca Alta, Cuenca Media y 

Cuenca Baja. Esta división se debe a razones 

geográficas, económicas, políticas, sociales 

y a las diversas problemáticas que atravie-

san las regiones. 

• Cuenca Alta: Paisaje predominan-

temente rural. Actividad primaria y 

agroindustrias. 

• Cuenca Media: Paisaje mixto ur-

bano-rural. 

• Cuenca Baja: Paisaje predominan-

temente urbano. Actividad indus-

trial y de servicios. 

La población de la cuenca representa 

aproximadamente un 10% de la población 

de la República Argentina lo que muestra 

una alta densidad poblacional en una pe-

queña parte del territorio nacional, lo cual 

significa un severo impacto sobre el am-

biente. A este se suma el provocado por las 

industrias radicadas sobre todo en la 

Cuenca Baja. Las de mayor efecto sobre el 

ambiente son las del sector químico y petro-

químico, las industrias alimenticias, cur-

tiembres, frigoríficos, galvanoplastias y me-

talúrgicas. Esta parte de la cuenca es la zona 

más urbanizada e industrializada del país. 

(ACUMAR, s. f. a.) 

Sin embargo, a pesar de los desarrollos 

urbanos e industriales, generados en el 

marco del proceso de crecimiento econó-

mico y social de la región, en la Cuenca tam-

bién existen 6 Áreas de Protección Ambien-

tal. Su relevancia radica en que, además de 

posibilitar el desarrollo de una elevada di-

versidad biológica, proporcionan agua, ali-

mentos y materias primas; contribuyen al 

control de crecidas y mitigación de inunda-

ciones, la recarga de los acuíferos, la mitiga-

ción del cambio climático, el control de la 

erosión del suelo, y la purificación de aguas 

contaminadas. (ACUMAR, s. f. a.) 

La Cuenca Matanza Riachuelo se encuen-

tra ubicada en la ecorregión pampeana, y en 

las áreas protegidas se puede observar to-

davía el característico pastizal en donde pre-

domina la vegetación de estepa de gramí-

neas (pastos), en las zonas costeras los bos-

ques ribereños, y en pequeñas fracciones 

parches de formaciones leñosas (bosques). 

Otro ecosistema característico son los hu-

medales que tienen la capacidad de retener 

el agua de las lluvias y las crecientes de los 

ríos, por lo que atenúan el impacto de las 
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inundaciones. Además, son capaces de fijar 

los contaminantes presentes en el agua, 

como un filtro, gracias a la presencia de ve-

getación, que puede absorber metales pe-

sados y degradar distintos compuestos or-

gánicos. (ACUMAR, s. f. a.) 

Las distintas gestiones tanto políticas 

como económicas que tuvo la Argentina, de-

jaron sus huellas sobre el río y la cuenca 

(ACUMAR, s. f. b.) En 2004, un grupo de veci-

nas y vecinos de Villa Inflamable, en Avella-

neda, reclamaron en la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que se hiciera efectivo 

su derecho a un ambiente sano, reconocido 

por el artículo 41 de la Constitución Nacio-

nal. Como consecuencia, en 2006 por Ley 

26.168 que crea la Autoridad de Cuenca Ma-

tanza Riachuelo (ACUMAR) atendiendo a la 

preocupante situación ambiental del río Ma-

tanza Riachuelo y su entorno. ACUMAR, se 

constituyó en un ente con ciertas particula-

ridades: es autónomo, autárquico, interju-

risdiccional y tripartito -coordina el trabajo 

con los tres gobiernos que tienen compe-

tencia en el territorio: Nación, Provincia y 

Ciudad-. 

En julio de 2008, la Corte dictó un fallo 

histórico en el que responsabilizó a los tres 

estados por el deterioro de la Cuenca e in-

timó a ACUMAR a delinear un plan de sa-

neamiento. El Plan Integral de Saneamiento 

Ambiental (PISA) que diseñó ACUMAR en 

2009 y actualizado en 2010 y 2016, contem-

pla un abordaje integral y define acciones 

cuyos objetivos son: mejorar la calidad de 

vida de las y los habitantes de la Cuenca, re-

cuperar el ambiente en todos sus compo-

nentes (agua, aire y tierra), y prevenir daños 

con suficiente y razonable grado de predic-

ción. (ACUMAR, s. f. c.) 

En línea con estos objetivos, en el año 

2019 se firmó un Convenio de Cooperación 

entre la Autoridad de Cuenca Matanza 

Riachuelo-ACUMAR y la Facultad de Agrono-

mía de la Universidad de Buenos Aires-

FAUBA, con el objeto de colaborar tanto con 

en el diagnóstico como con propuestas de 

superación. Estudiantes y docentes se abo-

caron a esta tarea.  

Uno de los trabajos surgidos de esta 

coordinación es el que se propuso identifi-

car conflictos y promover iniciativas, con en-

foque socioecosistémico, entre el uso ur-

bano y las áreas verdes de la Cuenca Media 

y Baja. La expectativa se centró en explorar 

el grado de conocimiento de los beneficios 

asociados al mantenimiento de las áreas 

verdes, como herramientas de adaptación y 

mitigación al cambio climático, por parte de 

la sociedad civil. (Iannone, 2022) Para poder 

cumplir con los objetivos planteados la au-

tora recurrió, entre otras fuentes, a entre-

vistas con representantes de organizacio-

nes civiles y vecinos de la Reserva Ecológica 

Lago Lugano, Reserva Natural Municipal 

Santa Catalina, representantes de la Red de 

Áreas Protegidas Urbanas (RAPU), Colectivo 

Ecológico “Unidos por la Laguna de Rocha”, 

vecinos autoconvocados de Camino de las 

Flores y Barrio Links Erratchú. Estas organi-

zaciones funcionaron como referentes en la 

indagación, aunque también se realizó una 

búsqueda en redes sociales, noticias en me-

dios digitales y videos -fuentes secundarias- 

con el objetivo de encontrar expresiones 

que dieran cuenta del fenómeno de la ac-

ción colectiva y la existencia de capital so-

cial.   

El caso de la cuenca del río Matanza-Ria-

chuelo se presenta como conflicto socioam-

biental ligado a industrias contaminantes, 

contaminación de ríos y arroyos, inundacio-

nes y la especulación inmobiliaria y generó 

procesos de acción colectiva y movilización 

social de vecinos que se organizaron con un 

carácter territorial y voluntad comunitarista 

logrando que sus reclamos se instalen en 
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las agendas locales y municipales y que con 

el tiempo fueron nucleando a territorios con 

las mismas problemáticas. Las propuestas 

de cambio en los modelos de gestión insti-

tucional de los recursos naturales en la re-

gión fueron producto de la iniciativa de es-

tas organizaciones sociales. (Bonifacio et al., 

2017) 

El territorio de la parte media y baja de la 

Cuenca Matanza-Riachuelo presenta carac-

terísticas distintivas por ser la zona más ur-

banizada e industrializada del país, pero 

donde todavía existen grandes extensiones 

de paisaje relativamente autóctono (pasti-

zales, bosques bajos, humedales). Esto le 

confiere una identidad en el sentido de dife-

renciación de los otros y genera en los veci-

nos una idea de identidad territorial en sen-

tido amplio entendido como la construcción 

a partir de elementos culturales, producti-

vos, paisajísticos, ambientales, históricos y 

sociales que son compartidos. Expresan 

también la función del patrimonio cultural 

que es la de construir lazos sociales, víncu-

los de cohesión, de identidad y de memoria 

en los territorios (Soto Uribe, 2006) 

El sentido de identidad territorial se 

puede encontrar en la nota del portal de no-

ticias que dialogó con Ricardo Pirraglia, inte-

grante de Vecinos Autoconvocados en De-

fensa de Santa Catalina que expresa:  

“¿Qué es la reserva Santa Catalina para 

les vecines del lugar? Más allá de ser un lu-

gar histórico único en el país, y que cuenta 

con una hermosa y variada biodiversidad. 

Para el vecino común es su lugar mágico, su 

refugio de la urbanización, compuesto por 

recuerdos y travesuras de niños, un lugar de 

amistades, de paseos inolvidables, de ro-

mances, de aprender de la naturaleza y 

 
1 “La acción colectiva es la acción o serie de acciones que 

realiza un grupo de individuos para alcanzar un objetivo o 

descubrirla, para aprender a quererla, de-

fenderla, y a amarla.”   (Castillo, 2022) 

Uno de los integrantes del grupo promo-

tor del espacio protegido: Camino de Las 

Flores, Francisco da Costa, expresa la identi-

dad territorial en sentido amplio a partir de 

elementos históricos compartidos: “Tenía-

mos que hundir las raíces de la propuesta 

en aspectos que ya estaban en lo profundo 

de nuestra tradición, mostrando que era un 

camino rural muy antiguo”.  (Bustos, 2023) 

Los vecinos fueron y son quienes se pre-

sentaron ante la justicia en defensa de un 

ambiente sano, y generaron e impulsaron 

proyectos a nivel municipal y provincial para 

la creación de áreas protegidas, privile-

giando la acción colectiva a la individual. 

Es a partir de este caso vecinal que se pre-

senta la noción de acción colectiva como es-

trategia eficaz de protección del ambiente: 

“...para que exista acción colectiva no es su-

ficiente que los individuos estén organiza-

dos o asociados de manera conjunta con 

base en un objetivo común, sino que debe-

rán desarrollarse procesos de reconoci-

miento mutuo, de construcción de una iden-

tidad común, delegación de poder, capaci-

dad de adaptar reglas, generar aprendiza-

jes, entre otros.”1. La acción colectiva, se 

basa en la existencia previa de capital social 

entendido como “…confianza, normas de re-

ciprocidad, redes de participación civil, re-

glas y leyes.” (Ostrom y Ahn, 2003). Las aso-

ciaciones de vecinos son un tipo de red de 

compromiso social que reúne a agentes de 

estatus y poder equivalentes y una forma 

importante de capital social porque repre-

sentan una interacción horizontal intensa. 

Estas redes de participación civil con este 

tipo de interacción tienen efectos 

interés común” (Ostrom E., 2000, como se citó en Courdin 

V., 2020) 
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secundarios benéficos muy poderosos para 

la sociedad como un todo. (Ostrom, op cit.)   

Diversas expresiones pueden encon-

trarse como indicios de acción colectiva y re-

des de participación civil con individuos de 

estatus y poder equivalentes asociados en 

base a un objetivo común:  

• “Como en casi todas las acciones de 

voluntariado, la convocatoria y los en-

cuentros en el lago Lugano generan 

mucho compromiso. Hay participan-

tes de todas las edades, algunos de 

los cuales trabajan o estudian en algo 

relacionado; pero muchos otros son 

simples vecinos que tomaron con-

ciencia sobre la degradación de su 

propio hábitat y se decidieron a hacer 

algo al respecto” (Federovisky, 2019) 

• “Luego de reiterado movimiento de 

vecinos que hicieron llegar sus recla-

mos al Gobierno de la Ciudad, co-

menzó la tarea por recuperar el sitio. 

Para ellos muchos vecinos contribu-

yeron sumándose a la tarea. Algunos 

optaron por limpiar, otros por plantar 

árboles.” (Nuevo Ciclo, 2017)  

• “Además, es fundamental tener en 

cuenta que desde 2011, la reserva 

cuenta con el reconocimiento oficial 

de la ley provincial 14.294/11, gracias 

a la lucha incansable de los vecinos y 

a una impresionante movilización 

que logró reunir en ese momento 

más de 50.000 firmas. Como Vecinos 

Autoconvocados, hemos lanzado una 

campaña de recolección de firmas en 

repudio a esta actitud de la UNLP, a la 

vez que respaldamos la propuesta de 

expropiación.” “Nos erguimos como 

guardianes comprometidos con el 

bienestar de nuestro entorno, de las 

futuras generaciones y del ecosis-

tema que todos compartimos” “Entre 

todos podemos. La experiencia nos 

demuestra que, si nos juntamos, po-

demos conseguir lo que nos propo-

nemos” (ANRed, 2023) 

• “El Colectivo Ecológico “Unidos por 

Laguna de Rocha” se forma en agosto 

del 2008 con el fin de unificar los tra-

bajos que diferentes vecinos de Este-

ban Echeverría venían realizando en 

pos de declarar la Laguna de Rocha 

como Reserva Natural. El Colectivo es 

abierto a la colaboración de la Comu-

nidad. El trabajo nuestro es para to-

dos. Como la Reserva.” (Laguna de 

Rocha, s. f.) 

• “…pero la idea de proteger esta área 

natural no es un sueño reciente ni 

surgió de los pasillos de la política tra-

dicional. La propuesta germinó años 

atrás en el corazón y la lucha de los 

vecinos y vecinas del barrio Campo 

Ramos…” (Cabrera, 2023) 

Un apartado interesante en el trabajo de 

Ostrom y Ahn, es la discusión sobre capital 

social en contextos de alta tecnología en re-

ferencia a la transformación en la comuni-

cación. Particularmente Internet – que es en 

sí misma una red- es un medio para la cola-

boración y la interacción entre individuos y 

tiene potencial como medio para construir 

capital social dependiendo de cómo los 

usuarios construyen las comunidades. El al-

cance de Internet hace más sencilla y menos 

costosa la acción colectiva, aunque puede 

darse a expensas de una baja confianza lo 

que dificultaría la construcción de capital so-

cial (Ostrom, op. cit.)   

Casi todas las organizaciones de vecinos 

tienen su espacio en la red Facebook y en 

Instagram – algunas se mantienen más ac-

tualizadas que otras- y allí publican las invi-

taciones y resultados de los eventos que 

proponen para visibilizar sus intereses. Par-

ticularmente, para Ciudad Evita existe -aun-

que desactualizada- una revista digital de 
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temas locales variados, pero que plantea 

dentro de sus premisas, la defensa de la Re-

serva Ciudad Evita. Allí expresan: “Nuestra 

misión (siempre con espíritu vecinal) es 

acercar a los habitantes a través de esta he-

rramienta cultural de Internet y fomentar 

una conciencia lugareña, para que entre to-

dos cuidemos y mejoremos el lugar donde 

vivimos.” y reclaman: “¿Estaremos a tiempo 

de corregir definitivamente la historia con el 

proyecto reserva natural ciudad evita para 

regresarle la dignidad perdida a esta emble-

mática ciudad...?” (www.cdadevita.com.ar, s. 

f.). En la plataforma Youtube se encuentran 

videos de diversa calidad donde, por ejem-

plo, para visibilizar la problemática de la re-

serva Santa Catalina en Lomas de Zamora 

los autores aclaran: "La idea de este trabajo 

audiovisual autogestionado, grabado con la 

utilización de un dispositivo móvil (debido 

una cuestión meramente presupuestaria) … 

años después, con mucho esfuerzo, pero 

con el afecto y el debido respeto hacia este 

maravilloso sitio natural, el documental 

pudo culminarse”  (Vecinos por Santa Cata-

lina, 2020) 

Otros ya presentan edición profesional y 

participación de actores conocidos como es 

el caso de los realizados por la Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales que, si bien 

es una organización nacional, incluye en los 

videos la participación de vecinos o referen-

tes de la zona.  (Fundación Ambiente y Re-

cursos Naturales [FARN Argentina], 2020) 

Retomando el concepto de capital social, 

es necesario mencionar que fue elaborado 

por Bourdieu, Coleman y Putnam con simi-

litudes y diferencias que intentan sinteti-

zarse aquí, a partir del trabajo de Ramírez 

Plascencia (2005) 

Para Bourdieu hay cuatro elementos 

esenciales y que a la vez deben articularse: 

la pertenencia a un grupo, la existencia de 

intercambio material y simbólico en su inte-

rior, el grado de institucionalización y los re-

cursos que posee el grupo. Presupone co-

nocimiento y reconocimientos mutuos en-

tre sus miembros con un mínimo de homo-

geneidad reconocida entre quienes las for-

man. Implica que los grupos tienen recursos 

y que son capaces de movilizarlos. Su idea 

de capital social guarda estrecha relación 

con la noción de clase social.  

En el caso de Coleman, el concepto de ca-

pital social permite ofrecer explicaciones 

verticales y horizontales a los fenómenos 

sociales. En el sentido vertical, el grupo es 

un recurso para pasar de la acción indivi-

dual a la acción colectiva, de lo micro a lo 

macro. La explicación horizontal, es que 

existe capital social donde cualquier as-

pecto de la estructura social contribuya a la 

realización de los fines del actor. Incluye 

ciertos elementos como la confianza en el 

ambiente social, y la expectativa de recipro-

cidad y obligación en el receptor y entiende 

a las organizaciones sociales también como 

capital social.  

Por otro lado, Putnam toma una nueva 

variable: la comunidad cívica definida como 

aquella comunidad donde la ciudadanía tie-

nen un alto compromiso cívico, se asumen y 

actúan como iguales políticamente, capaces 

de elevada solidaridad, confianza y toleran-

cia que dan mucho impulso al asociacio-

nismo. Toma a la confianza también como 

componente esencial del capital social 

como también a las normas de reciprocidad 

y las redes de compromiso cívico.  Estas re-

des de compromiso cívico son redes socia-

les horizontales donde los agentes tienen 

equivalente status y poder como por ejem-

plo las asociaciones vecinales.  

En una nota periodística realizada para 

denunciar la tala de árboles en uno de los 

pulmones verdes de Almirante Brown, una 
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de las personas que colabora en la preser-

vación del espacio es clara en cuanto a la 

confianza en quienes viven en el barrio, 

dice: “...vinieron de otro lado a cortar para 

vender leña. Nosotros descartábamos que 

fueran los vecinos. Sabemos que están com-

prometidos” (deBrown, 2021) manifestando 

así el nivel de confianza en los vecinos. 

A partir de la exploración en redes socia-

les y medios digitales se encontraron expre-

siones de algunas de las organizaciones so-

ciales de la Cuenca Media y Baja Matanza- 

Riachuelo que dan cuenta del fenómeno de 

la acción colectiva y la existencia de capital 

social.  Los vecinos privilegian la acción co-

lectiva a la individual para las presentacio-

nes ante la justicia o la generación de 

proyectos a nivel municipal y provincial. Se 

constituyen así en un tipo de red de com-

promiso social que reúne a agentes de esta-

tus y poder equivalentes, reconociéndose 

así elementos esenciales del concepto de 

capital social abordado tanto por Bourdieu 

como por Coleman y Putnam. 

Si bien los casos expuestos en este tra-

bajo son puntuales y de alcances modestos, 

el propósito ha sido ilustrar empíricamente 

el alcance que variables como la informa-

ción, la comprensión, la confianza entre los 

actores y la promoción de acciones defini-

das, colaboran en la obtención de resulta-

dos eficaces para la comunidad en su con-

junto.
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Foto: Grant Durr (Unsplash)  
Antes del crecimiento explosivo de la población del siglo XX, el consumo de la humanidad era inferior 
a la capacidad de regeneración de la Tierra, hoy ya no es así. Los indicadores de consumo tales como 
la Huella Ecológica o la Biocapacidad de la Tierra, muestran el uso desmedido que se hace de los recur-
sos naturales. El estilo de vida de la población mundial repercute en el medio ambiente y su impacto 
dependerá no solo de la responsabilidad individual, sino también de los compromisos institucionales 
en relación con a los niveles de crecimiento y el cuidado del ambiente. Los desafíos de un crecimiento 
sustentable por parte de los países y en particular de la Argentina, radican en la correcta toma de deci-
siones para el logro de la transición energética hacia modelos de desarrollo que adopten fuentes de 
energía renovables y que mejoren el uso de los recursos con los que se cuenta. 
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La interacción con el ambiente a través 
del intercambio de materia y energía es la 
base de toda actividad económica humana. 
Si esa interacción no existiese, sería imposi-
ble satisfacer las necesidades de las perso-
nas. En los últimos 30 años, el intercambio 
ambiente-sociedad se ha incrementado 
hasta el punto en el que el nivel de actividad 
económica genera un fuerte impacto en el 
ambiente. Esto provoca cambios significati-
vos en el funcionamiento del ambiente y en 
su capacidad para soportar la actividad eco-
nómica, lo que plantea enormes desafíos de 
sustentabilidad a nivel planetario. Pero, la 
responsabilidad no es solo global, sino que 
cada país también debe aportar desde su 
ubicación planetaria al cuidado de los recur-
sos. La forma en la que los países lo hacen 
es tomando decisiones de producción basa-
das en principios ambientales y de cuidado, 
y esas decisiones se toman, conociendo y 
analizando las variables económicas y am-
bientales en conjunto.  

Es claro que la economía y el ambiente 
son interdependientes ya que, para llevar a 
cabo los procesos productivos y las activida-
des económicas, se necesita de los recursos 
naturales, que -en muchos casos- actúan 
como factores de producción determinan-
tes. Resulta desafiante compatibilizar la 
agenda de las metas de crecimiento econó-
mico con aquellas políticas que promuevan 
la sostenibilidad ambiental. 

En ese sentido, es clave contar con infor-
mación sobre la actividad económica y su 
evolución y el impacto que esta tenga en las 
variables ambientales. Para ello, un posible 
análisis podría ser aquel basado en estudiar 
la evolución del PBI real de la Argentina y ver 
su relación con indicadores ambientales ta-
les como la Huella Ecológica o la Biocapaci-
dad de la tierra.  

La Huella Ecológica es la única métrica a 
nivel global que compara la demanda de re-
cursos que hacen los individuos, los gobier-
nos y las empresas, con la capacidad que 
tiene la Tierra de poder regenerarlos bioló-
gicamente. La Huella Ecológica mide el im-
pacto que tienen las actividades humanas 
sobre la naturaleza. Este indicador está re-
presentado por la superficie necesaria para 
producir los recursos y absorber los impac-
tos que se generan con la actividad hu-
mana. (Wackernagel, M. y B. Beyers. 2019). 

Los principios y primeros métodos de 
medición fueron desarrollados por Borucke 
y otros en su ensayo sobre la metodología 
de cálculo publicado en 2013. Desde ese en-
tonces -y hasta la actualidad-, Mathis Wa-
ckernagel, actual presidente de la Global 
Footprint Network y último ganador del pre-
mio Nobel Sustainability Trust -por sus con-
tribuciones a la medición y respuesta al so-
bregiro ecológico global-, ha realizado ac-
tualizaciones permanentes en la medición 
de la Huella y ha realizado innumerables 
aportes en esa materia. 

Wackernagel op. cit. señala que la Huella 
Ecológica utiliza como unidad de medida la 
“hectárea global (hag)”. Esto equivale a una 
hectárea biológicamente productiva que 
tiene una determinada productividad pro-
medio mundial. Esto refleja una ventaja en 
el uso del indicador ya que permite que sea 
utilizado por cualquier país y realizar com-
paraciones entre ellos. 

Las demandas que contempla el cálculo 
de la Huella Ecológica incluyen alimentos, fi-
bras, madera, espacio para vías y construc-
ciones, y secuestro de dióxido de carbono 
generado por la quema de combustibles fó-
siles. Borucke et. al op. cit señalan seis 
áreas: 

https://www.wackernagel.info/overshoot
https://www.wackernagel.info/overshoot
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1) Huella de tierras de pastoreo: mide la 
demanda de tierras de pastoreo para la cría 
de ganado para la producción de carne, le-
che, cuero y lana.  

2) Huella de productos forestales: mide 
la demanda de bosques para suministrar de 
combustible, leña, pulpa y productos de ma-
dera.  

3) Huella de zonas de pesca: mide la de-
manda de ecosistemas acuáticos marinos y 
terrestres requerida para reabastecer la 
pesca y apoyar la acuicultura.  

4) Huella de tierras de cultivo: mide la 
demanda de tierra para la producción de ali-
mentos y fibra, alimento para ganado, culti-
vos de oleaginosos y caucho. 

5) Huella de suelo urbanizado: mide la 
demanda de áreas biológicamente produc-
tivas cubiertas por infraestructuras de 
transporte, vivienda y estructuras industria-
les.  

6) Huella de carbono: mide las emisio-
nes de carbono de la quema de combusti-
bles fósiles y de la producción de cemento. 
Estas emisiones se convierten en superficie 
de bosque requerida para secuestrar las 
emisiones que no absorben los océanos. Da 
cuenta de la tasa variable de secuestro de 
carbono de los bosques, dependiendo del 
grado de gestión forestal, del tipo y edad del 
bosque, de las emisiones de incendios fo-
restales y de la pérdida de suelos. 

Las áreas biológicamente productivas de 
la Tierra proporcionan biocapacidad, es de-
cir, la posibilidad que tiene el planeta de re-
generar los recursos naturales que se de-
mandan. Estos dos indicadores en conjunto: 
la biocapacidad y la Huella Ecológica, brin-
dan una base empírica que permite deter-
minar si la humanidad está viviendo dentro 
de los límites del planeta o si, por el contra-
rio, está contrayendo una deuda ambiental 
futura debido a que su uso actual sobrepasa 
su capacidad.  

El último reporte de la Gobal Footprint 
Network que se publicó en 2024, indica que 
-a nivel global- la Huella Ecológica de la hu-
manidad es superior a la biocapacidad de 
la Tierra. Es decir, el mundo vive "a crédito", 
actuando como si se tuviesen 1,7 planetas a 
disposición. De esta forma, el ser humano 
ha contraído una deuda ecológica, ya que 
el déficit se acumula años tras años. En 
todo el Planeta, se consume mucho más 
de lo que éste es capaz de producir.  

Este consumo insostenible lleva a agotar 
los recursos del Planeta antes de que ter-
mine un año calendario. A esta situación 
se la denomina “Día del Sobregiro u 
Overshoot Day” (por su nombre en inglés). 
Cada año que pasa, ese día se llega antes. 
(https://overshoot.footprintnet-
work.org/about-earth-overshoot-day/)< A 
nivel mundial, en 2024, el día del sobregiro 
fue el 1ro de agosto, es decir, en algo más 
de 200 días del calendario, se agotó el capi-
tal natural disponible para todo el año. Esto 
excede en un 74% la capacidad de los eco-
sistemas para regenerar los recursos natu-
rales.  

Los resultados marcan una presión de las 
actividades humanas sobre la naturaleza sin 
precedentes. El tan ansiado crecimiento 
sustentable no pareciera ser posible, bajo 
estas circunstancias.  

Para la Argentina, el planeta se agotó el 
20 de junio de 2024, apenas unos días antes 
que el día de sobregiro mundial. Países 
como Qatar, Estados Unidos Canadá, Aus-
tralia, Alemania, Francia, Chile, Suiza, Sue-
cia, China agotan su tiempo antes que la Ar-
gentina, es decir tuvieron su día de sobre-
giro antes de mediados de junio, mientras 
que Bolivia, Paraguay, Brasil, Tailandia, 
Perú, Venezuela, Colombia, Guatemala, 
Ecuador e Indonesia lo hacen después en el 
calendario. Gráficamente puede observarse 

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/dia_de_la_sobrecapacidad_de_la_tierra/
https://overshoot.footprintnetwork.org/about-earth-overshoot-day/)%3c
https://overshoot.footprintnetwork.org/about-earth-overshoot-day/)%3c
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este compartimiento a nivel planetaria en la 
Figura 1.

Figura 1: Días de sobregiro por país durante 2024 

Fuente: https://overshoot.footprintnetwork.org/about-earth-overshoot-day/ 

Desde 1970 la demanda de recursos na-
turales de la humanidad ha superado la ca-
pacidad de la Tierra para regenerarlos 
(https://www.footprintnetwork.org/). Los 
modelos de desarrollo de las sociedades 
modernas se han basado en el uso de com-
bustibles fósiles. Sin embargo, en la actuali-
dad se han puesto en marcha un conjunto 
de cambios en los modelos de producción, 
distribución y consumo de la energía que 
evitan la emisión de gases de efecto inver-
nadero. Este fenómeno conocido como 
“transición energética” permite transformar 
la producción, distribución y el consumo de 
energía basados en combustibles fósiles 
por un sistema energético basado en 

fuentes renovables como el sol, el agua, el 
viento o la biomasa. Todos esos cambios tie-
nen grandes beneficios ambientales y des-
aceleran el calentamiento global.  

Si bien, este cambio ya está en marcha a 
nivel global y en la Argentina, es necesario 
insistir sobre la necesidad de ahorrar y ser 
más eficientes a nivel energético. Utilizar re-
cursos renovables para enfrentar la lucha 
contra el cambio climático. Para adoptar 
modelos de crecimiento basados en los re-
cursos que el planeta tiene disponibles, es 
imprescindible que la huella ecología sea 
menor a la biocapacidad de la tierra. 

https://www.footprintnetwork.org/
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Si se comparase la tasa de crecimiento 
del Producto Bruto Interno de la Argentina, 
medida en pesos constantes, es decir el PBI 
Real, con la tasa de variación de la Huella 
Ecológica y de la Biocapacidad del país, una 
respuesta rápida indicaría que todos estos 
indicadores tienen una relación directa. Po-
dría pensarse a priori que existe una rela-
ción directa entre el PBI Real de un país y la 
Huella Ecológica e inversa en relación con su 
Biocapacidad debido a que a medida que el 
PBI aumenta, el impacto de la actividad pro-
ductiva -supone- un aumento de la Huella 
Ecológica y una disminución de su biocapa-
cidad y viceversa. Sin embargo, el análisis 
requiere un detalle más pormenorizado.  

En la Figura 2 se observan las tasas de va-
riación para la Argentina desde el año 2005 
al 2022. La relación entre la tasa de varia-
ción de la Huella Ecológica y el crecimiento 
del PBI presentan la misma tendencia, salvo 
para 2014 año en el cual el PBI cayó un 2,5%. 
Sin embargo, durante ese mismo año la 
Huella Ecológica permaneció casi inalte-
rada. Otro año que llama la atención en su 
comportamiento es el 2019 ya que el PBI 
también disminuyó un 2% pero, la Huella 
Ecológica aumentó un 31,7%. Inconsisten-
cias como estas -desde el punto de vista de 
la tendencia esperada-, pueden ser encon-
tradas en varios años y cada una tiene un 
análisis particular. 

 
Figura 2: Tasa de variación del PBI real de la Argentina y de la Huella Ecológica, 2005-
2022, en porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Global Footprint Network e INDEC 2024. 

Durante los primeros años de la recupe-
ración económica tras la crisis de 2001, el 
PBI creció a tasas superiores al 8%, mientras 
que la Huella Ecológica marcaba ascensos 
del orden del 3%. La evolución errante del 
PBI en los años siguientes muestra una al-
ternancia entre años de crecimiento y años 
de caída. Esta situación no permite ver con 

claridad la relación entre estas dos varia-
bles, pero sí da cuenta de la necesidad de 
incorporar indicadores biofísicos al análisis 
económico. Esto redundaría en una mejor 
comprensión acerca de la evolución de la 
economía y por ende permitiría hacer foco 
en la implementación de políticas públicas 
tendientes a un crecimiento sustentable, es 
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decir, un crecimiento económico que haga 
un uso adecuado de sus recursos y que con-
temple el impacto que se genera en el am-
biente. 

Por último, se remarca que para identifi-
car el impacto de las políticas económicas 
en los sistemas naturales y desarrollar es-
trategias más sostenibles y cuidadosas con 
el medio ambiente, es necesario comparar 
las variables macroeconómicas 

fundamentales con un análisis biofísico. 
Esto brindará una perspectiva más amplia e 
integrada al tener en cuenta la relación en-
tre la economía y el ambiente. El concepto 
de deuda ecológica debe incorporarse es-
tratégicamente en los diseños de políticas 
domésticas, para permitir la necesaria cohe-
rencia entre sostenibilidad económica y el 
respeto al ambiente. 
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Las áreas verdes urbanas y periurbanas resultan sumamente importantes por ser reservorios de biodiversidad 
en entornos modificados por el ser humano. Esta biodiversidad y sus interrelaciones, le aportan servicios ecosis-
témicos beneficiosos a la sociedad que deben ser considerados en la planificación del territorio. En la presente 
comunicación se presentarán los avances de investigación en torno a la Reserva Natural Bosques de Ciudad Evita, 
La Matanza, Buenos Aires: sus conflictos socioambientales relacionados con el avance urbano sin planificación y 
su importancia como proveedora de servicios ecosistémicos beneficiosos tanto para la urbe en expansión como 
para las producciones agropecuarias periurbanas locales. El objetivo general es explorar el potencial productivo 
en el territorio urbano y periurbano de la Reserva y el área circundante. Se incorporará una valoración económica 
de los servicios ecosistémicos que ofrece la Reserva a través de costos evitados, exponiendo los compromisos de 
actores privados y públicos para el desarrollo armónico del espacio. A partir de este estudio se espera poder 
aportar información actualizada sobre el estado situación de las producciones periurbanas en torno a la Reserva, 
como también explorar las sinergias que se establecen entre estas producciones de bajo impacto ambiental y los 
servicios ecosistémicos que provee la Reserva.  

 
1 Comunicación presentada y aprobada en la 54º Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria. 
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Introducción y antecedentes  

Históricamente, los cursos de agua han 
servido como vías comerciales, de trans-
porte o como un lugar estratégico donde se 
podían cubrir las necesidades de alimenta-
ción. En la Argentina, a mitad del siglo XX, en 
pleno auge del proceso de sustitución de 
importaciones, se impulsó fuertemente el 
crecimiento del sector industrial. Estas nue-
vas fábricas se alojaron cercanas a los ríos, 
para poder utilizar el agua como medio para 
deshacerse de los residuos, aunque tam-
bién para intervenir en el proceso de pro-
ducción. Ese es el caso del Matanza Ria-
chuelo, sobre cuyos márgenes de la cuenca 
baja, las fábricas, dominaron el paisaje en el 
siglo pasado. 

La Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) se 
ubica en la llanura pampeana, con escasa 
pendiente y dentro del Área Metropolitana 
de Buenos Aires, ocupando una superficie 
total de 2.047 km2. Se desarrolla en sentido 
sudoeste – noreste, limita hacia el norte con 
la Cuenca del Río Reconquista y al sur con el 
sistema Samborombón-Salado. Debe su 
nombre al río principal que la atraviesa, el 
Matanza Riachuelo, el cual es afluente del 
Río de la Plata, de esta manera, forma parte 
de la Cuenca del Plata. La CMR atraviesa ca-
torce municipios de la Provincia de Buenos 
Aires (PBA) y nueve comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esto le 
confiere como característica una alta densi-
dad demográfica, ya que habitan, en ella, 
cerca de 5 millones de personas, 

 
2 Se puede dividir a la CMR en tres subcuencas, por criterio geográfico, económico, político y social (Programa Naciones Unidas 
para el Desarrollo [PNUD], 2010): 
- Cuenca Alta: desde las nacientes de los arroyos Rodríguez, Morales y Cañuelas hasta la desembocadura del Arroyo Chacón 
en el río Matanza.  
- Cuenca Media: entre los arroyos Chacón e Ing. Rossi, donde comienza la rectificación del río Matanza.  
- Cuenca baja: desde que se inicia la rectificación hasta su desembocadura en el Río de la Plata. 

representando aproximadamente un 10% 
de la población nacional (ACUMAR, s.f.).  

Hoy en día, las costas del río Matanza Ria-
chuelo ya no albergan tantas empresas 
como hace unos años. Sin embargo, los 
asentamientos urbanos y precarios domi-
nan el paisaje. Este crecimiento de las zonas 
urbanizadas se dio a costa de terreno ga-
nado al río, en las zonas inundables de la 
cuenca, conocidas como humedales. Aquí el 
agua es el principal factor regulador del me-
dio, hábitat de una vasta biodiversidad. Los 
humedales tienen importantes funciones 
que aportan al bienestar del socioecosis-
tema, como la regulación hídrica (por re-
carga del manto freático y almacenamiento 
del agua) que evita, a su vez, inundaciones; 
retención y remoción de nutrientes; regula-
ción climática (por sus tasas de evapotrans-
piración); estabilización de costas y control 
de la erosión, retención de nutrientes, sedi-
mentos y contaminantes (Secretaría de la 
Convención de Ramsar, 2006; ACUMAR, 
2021).  

Los humedales de mayor importancia 
que se ubican en la Cuenca Media2 de la 
CMR son cuatro, ubicados en la PBA: Laguna 
de Rocha, en Esteban Echeverría; Lagunas 
Saladita Norte y Sur, en Avellaneda; Laguna 
Santa Catalina, en Lomas de Zamora; y los 
humedales de Ciudad Evita, en La Matanza. 
En ellos se realiza el seguimiento de distin-
tas variables indicadoras de su salud y se 
elaboran informes, con el fin de cumplir con 
el Inventario Nacional de Humedales (ACU-
MAR, 2021).  
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Sin embargo, a pesar de su importancia 
como proveedores de servicios ecosistémi-
cos, las áreas verdes protegidas de la CMR 
no fueron planificadas desde un principio 
como tales. Eran lugares marginales que se 
revalorizaron, como una manera tardía de 
compensar a la población por vivir en un en-
torno con malas condiciones ambientales 
(Brailovsky, 2009; Chebez et al., 2012). De la 
misma manera, su creación se debe, tam-
bién, a la constante lucha y organización de 
quienes viven en las cercanías de las áreas, 
junto con el apoyo de organizaciones no gu-
bernamentales.  

En 2015, por medio de la Ordenanza Mu-
nicipal 24.247 se crea la Reserva Natural 
Bosques de Ciudad Evita, ubicada en el par-
tido de La Matanza, Provincia de Buenos Ai-
res. En dicha ordenanza se reconoce la im-
portancia que representa para la comuni-
dad por su valor urbano, ambiental e histó-
rico, cuyos bosques y espacios verdes for-
man un “pulmón del oeste” con numerosas 
especies nativas de flora y fauna, y, en la 
cual, también se reconocen los bienes y ser-
vicios ambientales que aporta este espacio 
(Honorable Concejo Deliberante de La Ma-
tanza, 2015). Esta ordenanza municipal sólo 
declara Reserva Natural y Área Ecológica-
mente Protegida a los “Bosques de Ciudad 
Evita”, quedando sin regular las áreas de hu-
medal, los bosques de la planicie de inunda-
ción y los predios que albergan yacimientos 
arqueológicos de origen querandí (Alarcón, 
2020). De preservarse todas estas áreas, en 
conjunto sumarían cerca de 600 hectáreas, 
con valor de patrimonio natural, ecológico y 
arqueológico.  

En un trabajo de Alarcón (2020) se hizo un 
relevamiento de las coberturas de suelo en 
la Reserva y sus alrededores, donde se iden-
tificó un cambio en la cobertura del suelo 

debido a la expansión y densificación ur-
bana, entre el 2000 y el 2020. La Reserva po-
see zonas de bosque, humedales y pastizal 
pampeano, lo que le confiere la capacidad 
de albergar una amplia biodiversidad de 
flora y fauna nativa, aunque también se han 
registrado especies exóticas (Alarcón, 2020). 
En un trabajo anterior, se identificaron los 
principales conflictos socioambientales aso-
ciados a las áreas verdes de las cuencas me-
dia y baja de la CMR (Iannone, 2022). Para el 
caso de la Reserva Natural Bosques de Ciu-
dad Evita, se identificaron problemas de 
gestión de la Reserva, ya que debería ser el 
municipio quien gestione y administre las 
parcelas que la componen, sin embargo, la 
titularidad de las parcelas corresponde a 
otros actores, en su mayoría corresponden 
al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) 
(Iannone, 2022). En dicha investigación se 
entrevista a un funcionario del Ministerio de 
Ambiente de la Provincia, quien reflexiona 
que estas tierras no son espacios apropia-
dos para vivir ni para organizar un barrio, ya 
que son zonas anegables de las planicies de 
inundación del río.  

Según fuentes periodísticas, las autorida-
des de la CABA tienen voluntad de ceder 
esas tierras que poseen en La Matanza, es-
pecíficamente, en la Reserva, a otro domi-
nio, por lo que en 2022 se aprueba el tras-
paso de las parcelas del IVC hacia la PBA (El 
1 Digital, 2020; Desde Matanza, 2022; El 1 Di-
gital, 2022). En simultáneo, el municipio le 
reclama a la CABA “tasas municipales adeu-
dadas e impacto socioambiental y de desa-
rrollo humano”, entre las razones alegadas, 
identificaron que las condiciones de vi-
vienda de los barrios populares asentados 
allí no son suficientes, ya que no cuentan 
con servicios básicos indispensables o con 
accesos seguros (El 1 Digital, 2022).  
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A su vez, en el municipio se identificaron 
conflictos socioambientales asociados al 
crecimiento urbano con escasa planifica-
ción: el 12% de los hogares tiene Necesida-
des Básicas Insatisfechas3 y aproximada-
mente el 20% de la población es beneficiaria 
de algún programa social (Observatorio del 
Conurbano Bonaerense, 2021), como tam-
bién existe una cobertura ineficiente de ser-
vicios básicos como agua potable y cloacas 
(Tobías, 2016). En este contexto socioeconó-
mico y de necesidades habitacionales insa-
tisfechas, existen conflictos entre las perso-
nas que se acercan a la Reserva con la inten-
ción de delimitar parcelas y comenzar a 
construir sus viviendas, con las personas 
agrupadas en la organización “Reserva Na-
tural Ciudad Evita Ya”, quienes reclaman un 
plan de manejo de la reserva que garantice 
su protección (Iannone, 2022). En sintonía 
con ello, Wertheimer y Pereira (2020) reco-
nocen que, a lo largo de la última década, 
los conflictos por el acceso al suelo urbano 
en Ciudad Evita incorporaron argumentos 
ambientales, señalando los servicios ecosis-
témicos que prestan a la sociedad los hume-
dales.  

En La Matanza, desde la primera década 
del 2000 hasta la actualidad, la estructura 
social se caracteriza por un desequilibrio en 
el control de la tierra, con un sector de me-
dianos y grandes propietarios hortícolas 
que dominan la producción y comercializa-
ción, a través de la compra y arrendamiento 
a pequeños quinteros (Feito, 2017). Asi-
mismo, Feito (2021) reconoce que el estudio 
de la temática agropecuaria en el Municipio 
de La Matanza no posee mucha tradición 
académica, lo que entorpece el diseño de 

 
3 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son 
aquellos que presentan al menos una condición de priva-
ción, como ser: vivienda, condiciones sanitarias, hacina-
miento, asistencia escolar y/o capacidad de subsistencia.  

políticas públicas orientadas. Por ello, la au-
tora presenta una caracterización de los 
productores agropecuarios en el partido de 
La Matanza, específicamente de las localida-
des de Virrey del Pino, González Catán y 20 
de junio, cuyas producciones agropecuarias 
responden al tipo de producción de Agricul-
tura Urbana y Periurbana.  

La zona de transición entre ciudad y am-
biente rural, que puede estar sin urbanizar 
o parcialmente urbanizada, se denomina 
espacio periurbano. En este territorio sur-
gen tensiones en torno al uso del suelo en-
tre las actividades productivas primarias y la 
urbanización, siendo este mismo espacio de 
importancia crítica para el mantenimiento y 
provisión de distintos servicios ecosistémi-
cos de soporte (Rivas, 2010). En estos espa-
cios, la agricultura familiar y periurbana im-
plica la existencia de más agricultores resi-
diendo y empleados activamente, lo que 
contribuye a la estabilidad de las comunida-
des (Chiappe Hernández et al., 2008), de la 
misma manera, aporta a la conservación de 
los recursos naturales debido a sistemas de 
producción diversificados y eficientes (Ros-
set, 1999; Campolina Soares, 2001; Pretty, 
2002; Pengue, 2006).  

Para esta presentación se tuvieron en 
cuenta estudios como el del ambiente pe-
riurbano del gran Río Cuarto, donde se rela-
cionó el avance de la ciudad sobre el área 
rural, con degradación de la calidad del aire, 
agua y alteraciones permanentes del hábi-
tat y paisaje, en el cual se reconocen conflic-
tos socioterritoriales4 (Issaly et al. 2019). 

4 Presentado en la 50º Reunión Anual de la Asociación Ar-
gentina de Economía Agraria, realizada en la Ciudad de 
Buenos Aires en 2019. 
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Otro trabajo, presentado5 por González Ma-
raschio et al. (2018), aborda el tema de la 
agricultura familiar en territorios periurba-
nos del partido de Luján, en donde la ciudad 
avanza sobre sectores productivos que es-
taban destinados al mercado interno. Asi-
mismo, diversos estudios sobre las produc-
ciones primarias familiares en espacios pe-
riurbanos sostienen que, frente a la crisis 
ambiental, el reconocimiento, protección y 
apoyo a estas prácticas de agricultura pe-
riurbana representan una forma de inter-
vención culturalmente sensible y endógena 
(Feola et al., 2020), como también señalan 
que el arraigo es una de las características 
centrales de la agricultura familiar periur-
bana (Castro et al., 2024) y reconocen que 
se recupera el desarrollo local con produc-
ciones de mano de obra intensiva, de bajos 
insumos y que atienden al abastecimiento 
local (Rivas, 2010).   

De esta manera, en la presente comuni-
cación se abordará el caso de la Reserva Na-
tural Bosques de Ciudad Evita, ya que re-
sulta un ejemplo interesante de conserva-
ción de ecosistemas naturales en un con-
texto de expansión urbana desorganizada, 
pero también en un contexto periurbano 
con producciones agropecuarias cercanas. 
En este sentido, surge la necesidad de arti-
cular componentes económicos, políticos, 
sociales, productivos y ambientales.    

A partir de esta información se asoma la 
posibilidad de indagar la factibilidad de 
darle un uso productivo agroecológico a las 
áreas verdes urbanas y periurbanas, con én-
fasis en la Reserva Natural Bosques de Ciu-
dad Evita y el área circundante, lo que ten-
dría impactos positivos en el empleo rural, 

 
5 Presentado en las I Jornadas Platenses de Geografía, reali-

zada en la Ciudad de La Plata en 2018. 

el arraigo y el abastecimiento de cercanía 
con productos agroecológicos. Recono-
ciendo que la información actualizada de 
este territorio resulta estratégica para ofre-
cer un abordaje transdisciplinario de las 
problemáticas socioambientales y producti-
vas, el objetivo general será explorar el po-
tencial productivo en el territorio urbano y 
periurbano, de la Reserva y el área circun-
dante. Se incorporará una valoración econó-
mica de los servicios ecosistémicos que 
ofrece la Reserva a través de costos evita-
dos, exponiendo los compromisos de acto-
res privados y públicos para el desarrollo ar-
mónico del espacio.  

Materiales y métodos  

Este estudio se desprende del trabajo de 
tesis de grado presentado por Iannone 
(2022), cuyo objetivo principal fue la identi-
ficación de conflictos socioambientales en 
torno a las áreas verdes y la indagación de 
iniciativas de conservación con enfoque so-
cioecosistémico. Tanto la mencionada in-
vestigación, como el presente estudio, se 
realizan dentro del marco del Convenio de 
Cooperación Institucional entre la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos 
Aires (FAUBA) y la Autoridad de Cuenca Ma-
tanza Riachuelo (ACUMAR), cuyo objeto re-
side en contribuir al diseño de políticas y ac-
ciones relacionadas con las áreas de interés 
del organismo, a través del conocimiento 
generado desde la FAUBA. Por ello, es de in-
terés de las instituciones participantes visi-
bilizar la problemática económica, social y 
ambiental de las áreas involucradas.  

De esta manera, este estudio se elabo-
rará a partir de la sistematización de 
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información bibliográfica a partir de fuentes 
secundarias, como también por medio de 
entrevistas semiestructuradas a los actores 
involucrados que tengan injerencia en el 
área de la Reserva y en las producciones pe-
riurbanas.  

Resultados esperados  

La Reserva Natural Bosques de Ciudad 
Evita se ubica en un entramado urbano, con 
barrios populares autoconstruidos en sus 
parcelas, con alta vulnerabilidad socioeco-
nómica y ambiental. Asimismo, la Reserva 
no puede implementarse y gestionarse 
como tal, debido a que la titularidad de las 
parcelas no es del municipio. Desde su san-
ción en 2015 hasta la fecha no ha habido 
avances significativos en cuanto a su gestión 
e implementación, permitiendo, por acción 
u omisión, que la superficie urbanizada den-
tro de la misma se extienda.  

La Reserva se presenta como un caso in-
teresante de conservación de ecosistemas 
naturales en un contexto de expansión 

urbana desorganizada, pero también en un 
contexto periurbano con producciones 
agropecuarias cercanas. Como se ha men-
cionado, la información sobre las produccio-
nes agropecuarias en el municipio es es-
casa, más aún en la zona de Ciudad Evita. 
Sin embargo, existen producciones agrope-
cuarias urbanas y periurbanas en el munici-
pio, que deben ser tenidas en cuenta a la 
hora de planificar el uso del territorio. Se es-
pera que a través de la realización de este 
estudio se disponga de mayor información 
sobre las producciones periurbanas que se 
realizan en los espacios verdes cercanos a la 
Reserva, como también sus posibles siner-
gias con la manutención de la Reserva como 
tal, lo que le aportaría mayor relevancia a la 
necesidad de implementar un plan de ges-
tión de la misma, ya no solo por su valor de 
conservación de la biodiversidad, sino como 
proveedora de servicios ecosistémicos 
apropiables que se puedan conjugar activi-
dades productivas primarias de bajo im-
pacto ambiental y de alto valor socioeconó-
mico. 
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