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Uno de los pilares de la protección del ambiente es la educación ambiental, esto 

se encuentra consagrado no solo en nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 que 

introduce la cláusula ambiental: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.… Las autoridades proveerán a 

la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales.”, sino también está expresamente enunciado en 

la ley de presupuestos mínimos: Ley General del Ambiente N° 25.675 al indicar como 

instrumentos de la política y la gestión ambiental a la educación ambiental. En ella se 

manifiesta que la educación ambiental constituye “el instrumento básico para generar 

en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un 

ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su 

utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población” entendiéndolo 

como un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, como 

resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias 

educativas, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una 

conciencia ambiental”. 

 

Este criterio puede encontrarse ya en la Conferencia de Naciones Unidas de 

1992 en Rio de Janeiro y en el Tratado de Educación Ambiental hacia sociedades 

sustentables y de responsabilidad global, donde se manifiesta: “La educación ambiental 

para una sociedad sustentable equitativa es un proceso de aprendizaje permanente, 

basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y 

acciones que contribuyen para la transformación humana y social para la preservación 

ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y 

ecológicamente equilibradas, que conservan entre sí la relación de interdependencia y 

diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional 

y planetario. La educación ambiental debe generar, con urgencia, cambios en la 

calidad de vida y mayor conciencia en la conducta personal, así como armonía entre 

los seres humanos y entre éstos con otras formas de vida”. La educación ambiental por 
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tanto es un proceso, democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser 

humano una conciencia planetaria. (Renginfo et al. 2012) 

 

Dado que estas normativas enunciadas no son directamente operativas, es un 

imperativo para las instituciones educativas articular mecanismos y desarrollar 

estrategias  que conduzcan a acciones concretas. En este sentido, las Universidades 

tienen un rol fundamental siendo uno de los principales desafíos generar espacios 

participativos que fomenten la discusión ética, en especial, para la toma de conciencia 

acerca del impacto de nuestra intervención en la naturaleza. 

 

En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, 

situada en el Campo Villarino de la localidad de Zavalla, se dicta la Licenciatura en 

Recursos Naturales. La asignatura Legislación Ambiental, ubicada en el último año de 

la carrera (segundo cuatrimestre del 5º año) se cursa con una dinámica alternativa a las 

propuestas tradicionales: durante el período de cursado, los estudiantes deben realizar y 

aprobar diez trabajos prácticos sobre diferentes temas del derecho ambiental; y ya 

finalizando el curso, deben elegir una temática normativa, desarrollarla y exponerla en 

modalidad póster. Esta modalidad genera un espacio de trabajo altamente participativo 

donde los estudiantes se encuentran motivados no sólo para conocer y comprender la 

legislación ambiental sino también para discutir acerca de sus alcances, el control de su 

cumplimiento, el conocimiento que tienen los ciudadanos acerca de la existencia de los 

marcos legales, la responsabilidad del Estado de informar y controlar, etc.  

 

 La exposición se enmarca en una jornada institucional abierta que cuenta con la 

participación de otros docentes de la carrera que evalúan a los estudiantes a partir de 

criterios vinculados al logro de competencias generales y específicas. La elaboración del 

poster además de constituir una estrategia pedagógica, ayuda a repensar la 

comunicación ya que en un póster “consideraremos dos aspectos importantes y 

complementarios: el contenido y la presentación; es decir, qué queremos decir a través 

del póster (comunicar un estudio, una experiencia, un trabajo determinado) y cómo 

vamos a presentarlo (estructurar la información)”. (Guardiola. 2010)  

 

Complementariamente, los estudiantes logran una aproximación al enfoque de la 

investigación-acción al llevar a cabo un proceso investigativo reflexivo, crítico y 

propositivo acerca de cómo contribuir a la solución de los problemas que se plantean 

con relación a las leyes que protegen a los recursos naturales. 

 

Ya así se  proponía en 2001 en la Jornada de Reflexión “Los desafíos de la 

educación ambiental universitaria” organizada por la Academia Argentina de Ciencias 

del Ambiente: “La Educación Ambiental es así entendida como un proceso que se 

construye permanentemente, entre todos y para todos, con un enfoque global e 

interdisciplinario, destinado a lograr que los profesionales tomen conciencia de la 

realidad ambiental, sus problemas conexos y desarrollen conocimientos, aptitudes y 

actitudes para asumir un compromiso activo en la búsqueda de soluciones armónicas 

entre las actividades humanas, el ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida”. 

Esta dinámica se afirma como una estrategia de política educativa transformándose en 

una herramienta de responsabilidad institucional, conforme lo enuncia la Ley de 

Educación Superior N° 26.206 en su art. 89. Es así que puede considerarse a la 
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Educación Ambiental como una manifestación de la responsabilidad universitaria, como 

agente constructor de una conciencia ambiental. (Avendaño. 2012) 

 

Cabe destacar que la diversidad de temáticas escogidas libremente por los 

estudiantes reflejan los múltiples intereses existentes, siendo el único requisito para la 

aprobación de la asignatura que el eje lo constituya una normativa ambiental. En este 

año en particular, se desarrollaron siete temas: 

 

Marianela Masat (marianmasat@hotmail.com) en su trabajo “Esteros del 

Iberá: Claridad sobre la Legislación que Protege al Humedal más grande de 

Argentina” desarrolló un análisis comparativo entre las normativas que regulan los 

parques nacionales Ley N° 22.351 y el Parque provincial Iberá de la provincia de 

Corrientes Ley provincial N° 4.736, identificó las diferencias y similitudes en cuanto a 

las actividades económicas permitidas, categorías, dominio y cesión de jurisdicción, 

posibilidad de asentamientos humanos y desafectación. Esta inquietud surgió por haber 

trabajado en la fundación The Conservation Land Trust y haber escuchado las voces 

divergentes entre convertir ese territorio en un parque nacional o mantenerlo como 

parque provincial. Se interesó en investigar sobre la legislación que protege a los 

Esteros del Iberá porque es el humedal más grande de la Argentina y de importancia 

internacional por los procesos ecológicos y la gran biodiversidad que alberga y tiene 

una belleza escénica de la magnitud de las Cataratas del Iguazú, siendo una ecorregión 

poco conocida de nuestro país. Además un grupo de conservacionistas, entre los que se 

encuentran, las fundaciones The Conservation Land Trust y Flora y Fauna Argentina, 

están haciendo esfuerzos para que Iberá llegue a ser un destino turístico tan importante 

como Iguazú o los Glaciares a través de la creación de un Parque Nacional. Sin embargo 

existe hoy una discusión muy fuerte acerca de si debería o no crearse un Parque 

Nacional en Iberá debido a que, además de ser una de las mayores reservas de vida 

silvestre del país, es un ecosistema productivo y como tal, supone intereses económicos 

para muchos.  

 

Agostina Colosimo (agostinacolosimo@gmail.com) en su trabajo 

“Desfinanciamiento de la ley de bosques” efectuó un análisis respecto de la Ley de 

presupuestos mínimos de protección ambiental de los Boques Nativos N° 26.331 en 

referencia al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosque 

Nativos allí constituido y su efectivo cumplimiento en la asignación de fondos en el 

Presupuesto Nacional, estudiando el periodo comprendido del 2010 al 2017. Desde un 

primer momento le interesó trabajar la problemática ya que estuvo realizando un 

voluntariado sobre comportamiento de monos caí en Puerto Iguazú, y como es el 

ecosistema en el que ellos habitan le pareció importante interiorizarse en la normativa 

jurídica que protege su hábitat. Por ello surgió la inquietud respecto al grado de 

cumplimiento de las asignaciones establecidas por ley, ya que muchas organizaciones 

ambientales planteaban que el proyecto de ley de presupuesto para el año 2017 

destinaba un monto muy por debajo del estipulado al Fondo Nacional de 

Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. En ese contexto es que 

decidió indagar en las anteriores leyes de presupuesto para poder compararlas y 

observar la "evolución" del fondo a través de los años, visibilizando esta problemática. 

  

Violeta Di Domenica (vdidomenica@live.com), atento ser parte de la Fundación 

PCMA (Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina), investigó sobre 
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“Normas de protección de la biodiversidad urbana: el caso del murciélago moloso 

común”, para lo cual se basó en un estudio de caso de la protección legal de la especie 

en la ciudad de Rosario que considera las peculiaridades de la colonia maternal que se 

encuentra ubicada en el ático del edificio de la Facultad de Derecho de la UNR donde 

en los meses de octubre a marzo esa especie viene a parir y amamantar sus crías 

desempeñando un rol de importancia como controlador biológico de insectos. Sin 

embargo al ser un edificio público, existe una problemática importante en la 

convivencia con la comunidad. La delegación Rosario del PCMA se encarga año a año 

de realizar un seguimiento de la colonia. Ello generó su deseo de indagar sobre la 

normativa vinculada y en su trabajo incorporó el conocimiento de la normativa 

ambiental sobre especies migratorias Ley Nacional N° 23.918, de adhesión de 

Argentina a la Convención de Bonn.  

 

Lia Martin (lia.mar22@hotmail.com) se focalizó en las energías renovables en 

su trabajo “Marco normativo para la implementación de fuentes de energías 

renovables – Ley Nacional 26.190 y modificatoria 27.191” al analizar las leyes 

nacionales sobre la temática, planteando nuestra matriz energética actual. Su interés 

surgió a partir de la actualidad de la temática y las diferentes opiniones existentes. El 

analizar las leyes más generales de la adopción de fuentes alternativas fue considerado 

de utilidad para poder tener una visión hacia dónde se puede encaminar el país ya que 

las normativas están para ser de guía. Para ello efectuó gráficos de su propia autoría en 

base a los datos existentes, que visibilizan lo lejos que nos encontramos del normado 

8% en energías renovables para el 2017.  Además de ser un tema para comenzar a 

debatir sus ventajas y desventajas de su adopción en esta carrera, en cuanto a su forma 

de implementación por la afectación al ambiente y los recursos naturales implicados. 

 

Antonela Santone (antosantone@hotmail.com), trabajo sobre la problemática 

de la biodiversidad analizando la Ley Nacional de Protección y Conservación de la 

Fauna Silvestre, Ley N° 22.421 y decreto reglamentario N° 666/97, plasmando los 

vacíos legales existentes en la norma en la protección de la biodiversidad en su trabajo 

“Destrucción del hábitat: la gran amenaza a la fauna silvestre”, destacando que las 

tareas que se aborden en el área deben ser realizadas en forma interdisciplinaria. Su 

inquietud surgió atento a que siempre le llamó la atención cómo los seres humanos, a 

través de las acciones, impactamos en el ambiente. Este impacto tiene consecuencias 

negativas sobre los ecosistemas naturales e interrumpe las interacciones entre sus 

componentes tanto bióticos como abióticos. La fauna silvestre es un componente biótico 

fundamental de los ecosistemas ya que contribuye al mantenimiento del equilibrio 

ecológico y de los servicios ecosistémicos de los cuales los seres humanos nos 

beneficiamos. 

 

Martina Briacchi (martu_bria_@hotmail.com), desarrollo la temática de la 

utilización de los residuos provenientes de las producciones intensivas, en su trabajo 

“Residuos ¿Cómo aprovecharlos sin morir en el intento?”, donde analiza el Decreto 

N° 847/16 sobre “Estándares y normas sobre vertidos para la preservación del 

recurso hídrico de la Provincia de Córdoba”, destacando el reúso de efluentes 

líquidos o el uso agronómico de efluentes de las producciones intensivas, mostrando la 

necesidad de lograr un cambio de pensamiento que por ejemplo, incorpore la 

transformación de un contaminante en un recurso a través de un manejo adecuado. Esta 

inquietud surgió por estar desarrollando su tesina sobre efluentes que derivo en su 
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conocimiento de la escasez de normativas al respecto, entendiendo que esta temática 

integra tanto los problemas ambientales, con lo socio-económico y cultural, ya que no 

solo trata técnicas de manejo y diagnóstico ambiental, sino que también ve a los 

productores y sus recursos económicos como un factor principal en el cuidado del 

ambiente 

 

Este año contamos también con un alumno oyente, Ariel Ocantos 

(arielocantos@yahoo.com.ar), quien desarrolla su actividad en la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de nuestra Facultad. Ariel se encuentra trabajando en su 

tesina de la Licenciatura en Relaciones internacionales y por ello analizó el abordaje de 

la temática de los “Recursos naturales en la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR)”, organismo internacional dotado de personalidad jurídica internacional 

compuesto por doce Estados miembros pertenecientes al subcontinente de América del 

Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 

Surinam, Venezuela y Uruguay. Se introdujo en el discurso sobre los recursos naturales 

en el Tratado Constitutivo de UNASUR, ratificado en Argentina por Ley Nacional N° 

26.602 y el documento “Estrategia Continental y un Plan General para el 

aprovechamiento de los recursos naturales de UNASUR” abordado en la VI y VII 

Reunión de jefes de estado de los países miembros. Ya que deseaba analizar la 

pertinencia de un organismo internacional regional (o subregional) que incentivara (con 

gran ímpetu en el bienio 2012-2014) la adopción de una estrategia regional para abordar 

la cuestión de los RR.NN. 

 

Claramente se advierte que para estos trabajos no existieron fronteras 

geopolíticas ya que se analizaron normativas ambientales nacionales, provinciales y 

transnacionales. Tampoco fronteras de pensamiento ya que se generaron reflexiones no 

atadas a paradigmas, y fuertemente contextualizadas para alcanzar niveles de análisis e 

interpretación complejos.  

 

Asimismo, durante todo el proceso el equipo docente realizó tareas tutoriales de 

seguimiento y orientación a través de un proceso de evaluación continua. Este rol es 

sumamente enriquecedor para la formación y profesionalización de la docencia.  

 

Por último, destacamos que para las tres cohortes se organizó la exposición en el 

hall de ingreso del edificio central con el propósito de lograr la mayor difusión y 

participación posible de la comunidad educativa y ciudadanos en general.  

 

Creemos firmemente que la única forma de proteger al mundo en que vivimos de 

nuestra acción antrópica es a través del conocimiento y parte de ese conocimiento se 

plasma en las normativas ambientales, por ello entendemos que en la medida que 

conozcamos y nos eduquemos en nuestro derechos como ciudadanos para un ambiente 

sano, surgirán espontáneamente múltiples y diversas voces que adherirán en el reclamo,  

constituyéndonos en actores del deber de protección del ambiente para las generaciones 

futuras que nos sucedan. 

 

Para visualizar los posters ver ANEXO. 
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ANEXO  
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