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Presentación

El presente Libro de Actas compila los trabajos expuestos en la I Jornada de 
investigadores noveles, becarios y tesistas: “El oficio de investigador: condi-
ciones y vicisitudes”, desarrollada en Viedma el día 06 de diciembre de 2017.

En esta Jornada se congregaron tesistas de grado y posgrado, becarios, 
directores de proyectos de investigación, docentes e investigadores y au-
toridades de instituciones científicas de la comarca Viedma-Carmen de 
Patagones. Se logró así conformar un ámbito de escucha y reflexión inter-
disciplinaria y de intercambio de experiencias entre distintos actores de la 
investigación, compartiéndose los trabajos desarrollados por esos noveles 
investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Naturales, 
analizando críticamente las vicisitudes que los mismos afrontan al iniciar-
se en el oficio de investigador, sin dejar de interpelar el marco en el que se 
esas prácticas se desarrollan, focalizando en las políticas científicas con-
temporáneas y su impacto en las investigaciones.

La I Jornada de investigadores noveles, becarios y tesistas fue organiza-
da por la Línea de Trabajo “Epistemología, investigación e innovación do-
cente” del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión 
y Sociedad (CIEDIS) de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional del Río 
Negro, con la coordinación general de las Mgter. Tatiana Gibelli y Soledad 
Vercellino y con la inestimable colaboración de la Lic. Ailiñ Gallo, la Mgter. 
Lucía Zanfardini y el Lic. Julián Arribas, Becarios CONICET con lugar de 
trabajo en CIEDIS.

Se recibieron 29 resúmenes, los que fueron fueron evaluados por un 
comité académico integrado por la Mgter. Tatiana Gibelli (CIEDIS UNRN), 
la Mgter. Soledad Vercellino (CIEDIS UNRN), la Mgter. Sandra Poliszuk 
(CIEDIS UNRN), la Mgter. Edith Lovos (CIEDIS UNRN), la Dra. Mariana 
Rulli (CIEDIS UNRN), la Esp. Verónica Piccone (CIEDIS UNRN) y la Dra. 
Guadalupe Peter (CEANPa UNRN).

La interacción entre los distintos participantes, asistentes y expositores, 
se dio en torno a instancias diversas: la presentación de pósters científicos, 
un conversatorio y un panel de expertos.

En estas Actas presentamos, en primer lugar, una síntesis de lo acon-
tecido en el Conversatorio: “La iniciación en la investigación y sus vicisi-
tudes”, en el cual investigadores en formación e investigadores formados 
dialogaron sobre algunos interrogantes que aparecen al iniciarse en el ofi-
cio de investigador: ¿Por qué investigamos lo que investigamos: por interés 
personal, por la relevancia social de los problemas que abordamos o por las 
posibilidades que nos brinda el contexto? ¿Con quiénes investigamos? ¿Qué 
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aprendizajes, habilidades, competencias exige el proceso de investigación? 
¿Para qué investigamos: para publicar, para acreditar, para transferir?

Luego se presentan resúmenes de algunas de las exposiciones del panel 
“Las políticas científicas y su impacto en las investigaciones”, el que estuvo 
integrado por el Dr. Diego Aguiar, Director del Centro de Estudios en Cien-
cia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE UNRN), el Dr. Daniel Ba-
rrio, Secretario de Investigación Sede Atlántica UNRN y la Dra. Guadalupe 
Peter, Directora del Centro de Estudios Ambientales desde la Norpatagonia 
(CEANPa UNRN).

Finalmente, se presentan los resúmenes de los 28 pósters, procedentes 
de las ciencias naturales, el campo de investigación educativa, las ciencias 
sociales (comunicación, políticas públicas) y las ciencias humanas que se 
expusieron en la Jornada. La modalidad de póster permitió presentar infor-
mación relevante respecto a las investigaciones que noveles investigadores 
llevan adelante, generando un espacio de exposición y discusión entre los 
participantes.

El trabajo de llevar adelante una investigación, en especial para quienes 
se encuentran dando sus primeros pasos en esta profesión suele convertir-
se en un proceso solitario, difícil y disperso. Resulta dificultoso adaptarse 
al nuevo ámbito con sus propias reglas, procesos, requiriendo además una 
exigencia en el nivel académico y de competencias necesarias para llevar 
adelante la tarea según las expectativas y exigencias propias y externas. Asi-
mismo, los procesos y resultados no suelen trascender ni tener el impacto 
que le corresponde a una tarea siempre ardua, exigente y comprometida 
con la labor investigadora y de transferencia en y hacia la comunidad.

Con la edición del Libro de Actas esperamos aportar a la divulgación y 
visibilización de los trabajos que noveles investigadores realizan en la Co-
marca, poniendo en valor el campo de la investigación científica local y el 
aporte que los jóvenes realizan al mismo; a la vez que promover el debate y 
la reflexión conjunta sobre la práctica investigativa, sus múltiples contextos 
(epistémicos, disciplinares, institucionales) y las particularidades y encru-
cijadas que depara el aprendizaje de ese oficio en el contexto contemporá-
neo, local y regional.

Las compiladoras
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La iniciación de la investigación  
y sus vicisitudes

Julián Arribas, Lihuen Ailiñ Gallo, Lucía Zanfardini
julian.ups53@gmail.com, lihuenag@gmail.com, luciazanfardini@gmail.com
Conicet - UNRN

En el marco de la “I Jornada de Investigadores/as Noveles, Becarios/as y Te-
sistas: El oficio de investigar: condiciones y vicisitudes” unos/as 40 partici-
pantes formaron parte del conversatorio destinado a discutir e intercambiar 
reflexiones en torno a la tarea del investigador/a y a las oportunidades y 
obstáculos que la misma presenta. Los asistentes a dicha instancia son in-
vestigadores en formación -aunque también se acercaron investigadores ya 
formados y docentes- de distintos y muy diversos campos disciplinares. La 
dinámica propuesta para abordar la temática y promover la participación de 
los/as asistentes consistió, primero, en entregarle a los participantes un papel 
con una de las cuatro preguntas que se detallan a continuación para que, lue-
go, interviniesen en el conversatorio intentando responder a esa pregunta:

1. ¿Por qué investigamos lo que investigamos? ¿Interés personal? 
¿Relevancia social?
¿Posibilidades del contexto?

2. ¿Con quiénes investigamos? Directores, pares, comunidad.
3. ¿Qué aprendizajes, habilidades, competencias nos exige el proce-

so de investigación?
4. ¿Para qué investigamos? Publicar, acreditar, transferir.

El debate que dispararon estas preguntas estuvo atravesado por múlti-
ples opiniones y miradas que podríamos recuperar fundamentalmente en 
tres ejes: reflexiones en torno a los inicios de la investigación, en torno al 
objeto de estudio y en torno a la tensión en el carácter individual/colectivo 
de la tarea.

Sobre los inicios en la investigación

Se plantearon diversas trayectorias para el inicio en el oficio. En este eje 
se valoró la preexistencia de grupos de investigación en el área de conoci-
miento. Asimismo se resaltó la importancia del acompañamiento de direc-
tores en la transmisión del oficio y el interés por el objeto de estudio. Los 
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participantes relataron diversas experiencias donde estas condiciones no 
siempre estuvieron presentes.

En este sentido, se planteó la importancia de que algunas de las condi-
ciones mencionadas estén garantizadas, dado que las condiciones labora-
les de las becas de iniciación en investigación son por demás precarias. En 
palabras de una de las participantes: “Nadie aceptaría años de precarización 
si no le gusta realmente lo que investiga”. En el mismo sentido otra asistente 
agregó: “Las condiciones de precariedad dan el indicio de que muchos de nosotros te-
nemos una gran pasión sobre lo que hacemos. Es necesario pensar las condiciones de 
trabajo como parte de la práctica profesional para poder desarrollar un conocimiento 
científico que sea crítico en nuestro país”.

Por otro lado, se abordaron las habilidades que resultan necesarias para 
llevar adelante una investigación, que tienen que ver centralmente con poder 
revisarse, formarse continuamente y establecer una buena relación con el 
objeto de estudio. En este punto, se remarcó que en muchos casos las ha-
bilidades más técnicas asociadas a la disciplina se aprendían efectivamente 
en la formación de grado, en la de posgrado o en el trabajo con el equipo de 
investigación, pero que otras habilidades fundamentales como la comunica-
ción de los resultados en formato textual, la escritura de una tesis o un paper 
eran habilidades que se aprendían sobre la marcha sin contar muchas veces 
con herramientas específicas para mejorar el desempeño en la escritura.

Sobre el objeto de estudio

Asimismo, las jornadas permitieron, al decir de los participantes, conocer 
los temas de estudio de otros/as compañeros/as de la región. Respecto de 
las razones para la construcción del objeto de estudio se plantearon diver-
sos recorridos, entre los que se destacaron el interés académico, la incor-
poración en grupos de investigación que ya trabajaban temas similares, la 
relación con historias personales o familiares. Sobresale en los relatos el 
interés de visibilizar una temática regional o nacional, reconocer voces en 
juego que no habían sido tenidas en cuenta, en general, en espacios acadé-
micos. Esto implica también interrogarse acerca del poder de una investi-
gación, en el sentido de que cada campo tiene sus propias estructuras y allí 
la producción de conocimiento puede permitir la visibilización, el trasto-
camiento o la reproducción de las mismas. Al respecto, se hizo hincapié en 
que es fundamental el posicionamiento del investigador/a, particularmen-
te en la importancia de reconocer de antemano estas tensiones y asumirlas 
como inherentemente políticas: “trasmitir lo que hacemos es una responsabili-
dad, tanto profesional como política. La profesión requiere un posicionamiento, una 
mirada, una perspectiva del mundo que claramente es política”.
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La pregunta disparadora acerca de para quién o para quienes se investiga, 
permitió debatir acerca de las tensiones existentes entre la construcción de 
conocimiento y la posibilidad de transformar la realidad del campo especí-
fico de conocimiento. En este aspecto, se planteó la necesidad de vincularse 
con la comunidad, generar herramientas y propuestas para la comunidad 
y/o decisores políticos.

Sobre lo colectivo en el oficio del investigador

En cuanto al el carácter individual/colectivo de la tarea, se plantearon las 
dificultades de construir interlocutores o armar equipos de trabajo en ciu-
dades como la nuestra, alejada de los centros académicos más grandes del 
país. Se coincidió entre los presentes en que es clave poder colectivizar el 
trabajo del investigador/a. Esto implica no solo compartir grupos de traba-
jo con temas afines, sino también establecer intercambios con investigado-
res de otros campos de conocimiento. Al respecto, un participante aportaba 
que “construir equipo de trabajo no significa necesariamente compartir el mismo 
espacio disciplinar, sino que hacerse preguntas similares, pensar interdisciplinaria-
mente determinados problemas de estudio”.

En el mismo sentido, el intercambio y reflexión con otros actores de 
la comunidad también fue muy valorado. Se reconoció que este oficio es 
imposible de realizar en soledad, en tanto el conocimiento es una cons-
trucción colectiva. De esta manera la investigación es también una tarea 
solidaria y colaborativa y requiere de esfuerzos mancomunados.

Comentario final

Consideramos que la riqueza de este espacio estuvo signada, ante todo, por 
la necesidad que se evidenció de contar con una instancia de estas caracte-
rísticas. Fueron reiteradas las intervenciones que valoraron la posibilidad 
de realizar un intercambio de experiencias y combatir de esta manera algo 
de aquel sesgo individual que presenta la tarea de la investigación para la 
mayoría de los participantes: “para mí lo importante de este espacio es que me 
hace dimensionar que no estoy sola en esta profesión, y conocer nuevos colegas que 
trabajan temas iguales, parecidos y probablemente el año que viene seamos muchos 
más” remarcó una becaria.

También se resaltó el hecho de que se evidenciara en la ciudad la exis-
tencia de un campo de trabajo, tanto para quienes ya vienen formando 
parte de él como para quienes puedan tener interés en incorporarse en el 
futuro. Fue muy valioso para todos/as el hecho de mostrar públicamente en 
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esta jornada que en Viedma hay investigación y que la producción científi-
ca está viva y tiene futuro de la mano de todos/as los/as noveles becarios/as 
e investigadores/as que se están incorporando. Una asistente dijo al respec-
to: “si bien esta es una primera experiencia, es importante que cada uno de nosotros 
seamos multiplicadores de espacios de visibilización de las producciones locales. Y 
ver que nuestras producciones también pueden contribuir a que se acerque público 
que no viene de la academia y fomentar una reflexión crítica. Puede ser una ventana 
más para el resto de la sociedad”.

Palabras claves: el oficio de investigar- la iniciación de la investigación- el 
objeto de investigación- investigación como tarea colectiva.
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¿La hipocresía organizada? Diferencias entre 
“el decir” y “el hacer” en las políticas recientes 
de ciencia y tecnología de Argentina

Diego Aguiar 
CONICET – Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura  
y Desarrollo-CITECDE-UNRN 
daguiar@unrn.edu.ar 

Resumen

En esta presentación se analizan cinco diferencias que se suscitan en el 
complejo de ciencia y tecnología de la Argentina entre lo que se plantea ex-
plícitamente que se quiere hacer y lo que realmente sucede en la práctica de 
las políticas de ciencia y tecnología. Se presenta cada una de estas contra-
dicciones y luego se realizan sugerencias que podrían servir para avanzar 
en la resolución de los diferentes problemas de política que se identifican.

Las cinco diferencias entre “el decir” y “el hacer” son las siguientes:
1. Dicen: “Es más importante que los científicos solucionen pro-

blemas sociales y productivos a que solo escriban artículos”. Se 
sugiere: 
a. Si no se cambian los criterios de evaluación del CONICET, 

Agencia Nacional de Promoción Científica o del Programa de 
Incentivo de la Secretaría de Políticas Universitarias es difícil 
que los científicos cambien sus prácticas.

b. Crear distintos perfiles de investigadores/tecnólogos/exten-
sionistas en las instituciones de ciencia y tecnología: CONI-
CET; Institutos tecnológicos, universidades y evaluar a cada 
uno según su perfil.

2. Dicen: “La ciencia debe estar al servicio de la tecnología, la trans-
ferencia y la innovación”. Se sugiere: 
a. Definir de forma democrática (participativa) y estratégica  al-

gunos  problemas sociales claves del país (“grandes desafíos” 
como en Nueva Zelanda) y crear redes de grupos de investiga-
ción con importante financiamiento.

b. Usar el poder de compra del Estado: a través de la compra 
pública innovadora (como en distintos países de Europa) y de 
fomentar desde el Estado compras a cooperativas.
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c. Crear instituciones estratégicas similares a INVAP o Y-TEC 
en los sectores claves para el país, como en salud, comunica-
ciones, agro, transporte, etc.

3. Dicen: “Con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCyT) se mejoró en general el complejo de CyT”. 
Se sugiere: 
a. Sería deseable que los ministerios sectoriales se empoderen 

en ciencia y tecnología, por ejemplo cada uno podría tener 
sus propios grupos de investigadores trabajando en la so-
lución de los problemas más importantes que tiene cada 
ministerio.

b. Más articulación entre el MINCyT, otros ministerios (Gabi-
nete Científico Tecnológico - GACTEC) y provincias  (Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología - COFECyT). Se podría seguir 
el ejemplo de Pampa Azul (el cual incluye siete ministerios).

c. Se podría tomar el ejemplo de España con su “Estrategia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación” del Consejo de Políticas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (el cual incluye distintos 
actores del sistema, como regiones, ministros, cámaras em-
presarias, gremios, etc.).

d. Expandir progresivamente el gasto en I+D. El “sinceramien-
to” del aumento de tarifas eléctricas reciente podría haber 
servido para financiar un fondo para ciencia y tecnología en 
energía (como fue el caso de la creación de los Fondos Secto-
riales de Brasil).

4. Dicen: “Vamos a aumentar el gasto y recursos humanos de CyT 
en el interior profundo”. Se sugiere: 
a. Considerar la situación de España y Brasil, donde cada región 

tiene sus propios planes, políticas y un porcentaje interesan-
tes de gasto en I+D.

b. Desde MINCyT se podrían fortalecer las capacidades en el in-
terior del país en formulación de planes de CyT provinciales, 
gestión de proyectos tecnológicos etc.).

c. Fortalecer los centros de I+D del interior.
d. Incentivar y estimular la migración de jóvenes investigado-

res de CONICET y en las universidades de la región central 
al interior.

e. Que los investigadores compitan por fondos (ANPCyT y CO-
NICET) con colegas de su misma región (donde existen simi-
lares condiciones de producción de conocimiento).

5. Dicen: “Las políticas de ciencia, tecnología e innovación están fa-
voreciendo la I+D+i en las empresas”. Se sugiere: en el contexto 
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de la globalización se producen algunos riesgos que habría que 
buscar estrategias para aminorarlos. 
a. Si hoy apoyamos la I+D+i de una empresa de capitales na-

cionales, en el futuro esta puede ser absorbida por una 
multinacional.

b. Fortalecer las capacidades estatales en I+D en sectores tec-
nológicos claves (salud, energía, etc.) por ejemplo a través de 
empresas públicas o asociaciones público-privadas.

c. Empoderar a organizaciones, sindicatos, movimientos socia-
les y cooperativas en tecnologías sociales.

Palabras claves: políticas científicas; políticas tecnológicas; Argentina; ins-
trumentos de políticas; gestión de la ciencia y la tecnología.
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Organización gremial/sindical  
de becarias-os e investigadoras-es: 
¿Cualquier “colectivo” nos deja bien?

Guadalupe Peter
CONICET- Centro de Estudios Ambientales desde la Norpatagonia (CEANPa)
gpeter@unrn.edu.ar 

Resumen

Parte de las vicisitudes de la investigación y de trabajar en ciencia tiene que 
ver con las características de un-a científico-a. Jobbágy (2016) realizó una 
descripción de las-os ecólogas-os, que se puede extrapolar al resto de las-
os científicas-os (figura 1), aunque no necesariamente todas-os cumplen 
con esa imagen. Teniendo en cuenta a un-a trabajador-a de la ciencia y a 
su inserción en la sociedad, esa relación de características debería acer-
carse a un triángulo, es decir, debería tener igualmente desarrolladas las 
tres cualidades. En principio, las-os científicas-os somos curiosas-os, nos 
mueve la fascinación o necesidad por comprender al mundo. También nos 
estimula el ego, la satisfacción de los logros, ya sean personales o grupales. 
Y una parte importante que no debemos olvidar es la empatía, pensándola 
como la búsqueda de resultados que aporten soluciones, como un intento 
de cambiar al mundo.

Figura 1. Características de las-os científicas-os (adaptado de Jobbágy, 2016).
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Para respondernos por qué hacemos ciencia, debemos preguntarnos 
si “sólo” queremos hacer ciencia, o si queremos vivir de la ciencia. Si un-a 
trabajador-a decide o quiere vivir de su trabajo como científica-o, en nues-
tro país debe insertarse en el sistema científico. Esto puede hacerse desde 
diversos lugares e instituciones, siendo las principales las Universidades 
Nacionales, CONICET, INTA, CNEA, etc. Para ingresar, permanecer y as-
cender en el sistema, se deben cumplir ciertos requisitos, como obtención 
de títulos académicos, publicación de resultados en revistas científicas, for-
mación de recursos humanos, participación en proyectos, colaboración con 
investigadores del exterior, obtención de financiamiento, transferencia de 
resultados, entre otros.

Todas estas tareas requieren tiempo y dedicación, por lo que se debe op-
tar cuál/es de ellas realizar. Y si decidimos realizar varias, seleccionar cómo 
distribuir el tiempo entre esas actividades debido a la imposibilidad de ha-
cer todo y, además, hacerlo bien. Farji-Brener & Ruggiero (2010) mencionan 
que, generalmente, los mayores beneficios requieren mayores esperas. Por 
lo que al programar las actividades hay que decidir entre aquellas que nos 
dan ganancias mayores pero tardías y aquellas que generan ganancias pe-
queñas pero rápidas. Para el primer caso debemos ser pacientes, y optamos 
por el segundo si somos impulsivos. 

Para resolverlo, deberíamos elegir aquello que nos asegure la perma-
nencia y ascenso en el sistema y también saber ¿qué busca el sistema? El 
problema aquí es que el sistema científico argentino estimula la paciencia, 
pero selecciona la impulsividad (Farji-Brener & Ruggiero, 2010). El valor 
adaptativo que tienen estas dos características depende del contexto y de 
las necesidades del-a investigador-a.

Una de las primeras dificultades es decidir entre doctorarse y publicar. 
El logro del título de doctor-a implica trabajo de campo, cursado de semi-
narios y cursos, procesamiento de muestras en gabinete o laboratorio, sis-
tematización y análisis de datos, redacción, etc. Por lo que realizar un buen 
doctorado y publicar los cuatro trabajos científicos de alto impacto que 
luego se requieren para seguir en carrera es casi incompatible. Esto lleva 
a los doctorandos a desatender parcialmente la tesis para realizar trabajos 
menores y de otros temas, o a apresurarse a publicar capítulos de la tesis 
sin sacarle todo el potencial a esos trabajos (Farji-Brener & Ruggiero, 2010).

Más adelante, el dilema es publicar o dirigir. Para ascender a categorías 
intermedias en la carrera académica se necesita formación de recursos hu-
manos y dirección de tesis. Pero este requisito no es necesario en las catego-
rías bajas, por lo que no se valoran las tesis que están en desarrollo (Farji-Bre-
ner & Ruggiero, 2010). Es decir, se pide que “de repente” un-a investigador-a 
tenga tesis doctorales dirigidas, sin tener en cuenta que el trabajo para llegar 
a ese resultado comenzó unos seis años antes (contando desde el armado del 
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plan de trabajo). Para un-a investigador-a que se inicia, la dirección de tesis 
significa desatender proyectos y publicaciones propios, por eso es contradic-
torio no ponderar la realización simultánea de estas dos actividades.

La percepción de este problema varía con la edad y posición de las-os 
investigadoras-es. Las-os becarias-os, investigadoras-es asistentes y ad-
juntas-os prefieren publicar más trabajos en revistas de menor impacto, es 
decir, prefieren cantidad sobre calidad. En cambio, las-os investigadoras-es 
maduras-os prefieren menor cantidad de trabajos, pero de mayor calidad. 
Esta presión por publicar va en desmedro de la formación de recursos hu-
manos, minimizando el hecho de que más adelante deberán demostrar 
esta formación de recursos humanos. Aquí estamos nuevamente frente a 
un problema de solución de compromiso, es decir, cómo asignar energía y 
tiempo a las diferentes actividades que serán evaluadas y requeridas (Farji-
Brener & Ruggiero, 2010).

Una cuestión interesante es que las-os investigadoras-es son evaluadas-
os y evaluadores. Es por esto que la responsabilidad debe ser crítica y cons-
tructiva sobre la metodología y los criterios de evaluación. En la figura 2 
puede observarse que la cantidad de investigadores en CONICET estaba 
“envejecida” y que con las políticas de promoción de la ciencia, cambiaron 
los porcentajes de ingreso a la Carrera de Investigador-a Científico-a, y con 
ellas, el plantel “rejuveneció”.

Figura 2. Distribución de edades de investigadoras-es por año y edad 
(CONICET, 2016).

La edad de las-os investigadoras-es está bastante correlacionada con su 
categoría en el escalafón de la Carrera de Investigador-a Científico-a. En la fi-
gura 3 puede verse la cantidad de investigadoras-es que hay en cada categoría.
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Aquí también se nota la relación entre categorías y géneros, ya que en 
las categorías bajas, las mujeres son más numerosas que los varones, esto 
se equipara en las intermedias, para invertirse en las categorías altas, en 
las que los varones superan en número a las mujeres. Esto puede interpre-
tarse de maneras diferentes. Una de las explicaciones a este hecho puede 
ser que, si bien entra mayor cantidad de mujeres, éstas quedan “trabadas” 
sin poder promover de categoría (lo que llamamos “techo de cristal”). Otra 
de las posibles causas tiene que ver con el rejuvenecimiento de la planta 
que mencionábamos antes, es decir, con que en las últimas convocatorias 
hayan ingresado más mujeres.

Figura 3. Distribución de investigadoras-es por año y edad (CONICET, 2016).

Como las-os investigadoras-es de categorías intermedias y altas son 
quienes evalúan, lo que vemos en estas dos figuras es que la evaluación 
de la mayoría de las-os investigadoras-es, y lo que es más importante, la 
creación de los criterios para esa evaluación, queda en manos de una mi-
noría. Además, de una minoría que no tiene paridad de género, por lo que 
los criterios no siempre tienen en cuenta ni siguen políticas o medidas que 
consideren esta cuestión.

Este cuello de botella también se observa en la proporción entre beca-
rias-os doctorales y posdoctorales (Figura 4).

La figura 5 muestra que la planta de investigadoras-es se duplicó en 
diez años, y también se duplicó la cantidad de papers, por lo que hay cada 
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vez más gente “diciendo” que “leyendo”. Y todos esos trabajadores están 
sometidos a evaluación, pero no todos conocen(mos) los criterios de tal 
evaluación. Si bien circulan off the record algunos de esos criterios, no está 
explicitado en las convocatorias a informes, ingresos o promociones, cómo 
se evaluarán, cómo se realizarán los órdenes de mérito, cuál será la línea 
de corte en éstos, qué índices se utilizarán para dar puntaje a las revistas 
en las que se publica, cómo varía la asignación de puntaje en función de la 
cantidad de autores y del rol ejercido, entre otras cosas.

Es en este punto en el que considero que se debilita una de las caracte-
rísticas que mencionamos tienen las-os científicas-os: la empatía. Es aquí 
donde nos olvidamos de lo que reclamábamos cuando estábamos en cate-
gorías más bajas, o en otra situación. Por ejemplo, cuando yo era becaria 
me compré un escritorio en una compra-venta (alcanzó para eso con el es-
tipendio), no puedo usar como excusa que el lugar que me dieron no tenía 
el mobiliario adecuado para no proporcionar un lugar decente para las-os 
becarias-os cuando llego a dirigir una unidad ejecutora de investigación.

Algo similar sucede en el momento en el que podemos actuar como 
evaluadoras-es, o cuando dejamos de ser becarias-os y somos reconocidos 
como “trabajadoras-es plenas-os”. Ahora ya puedo votar, ya puedo agre-
miarme, ya puedo ser electa-o, por lo que ya no me identifico con los recla-
mos de otras-os trabajadoras-es de ciencia.

Figura 4. Porcentaje de becarias-os doctorales y posdoctorales (CONICET, 2016)

Nota: Las Becas Doctorales incluyen las Becas de Tipo I (3 años) y las Becas Tipo II (2 años). 
Ambas categorías abarcan un período de hasta 5 años (destinado a realizar el Doctorado), 
a diferencia de las Becas Postdoctorales que duran hasta 2 años.
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Figura 5. Distribución de recursos humanos por año y escalafón 
(CONICET, 2016)

Por lo tanto, no deberíamos olvidarnos cuando “llegamos” de aquello que 
pedíamos, queríamos o necesitábamos, mientras intentábamos “llegar”. Y es 
cuando ponemos en consideración estos problemas, cuando se torna rele-
vante la actividad gremial. Y aquí surge la nueva cuestión que es ¿qué recla-
ma cada “gremio” y cuáles son las posibilidades reales de representación?.

En esta representación, cada uno de los gremios deberíamos pedir: que 
los criterios de evaluación sean coherentes y publicitados o publicados con 
anterioridad a las convocatorias, que se evalúe la calidad de las tesis y de 
los papers, no sólo seguir protocolos que reducen a un número el trabajo y 
aprendizaje de muchos años. “There is a better way to evaluate the impor-
tance of a paper or the research output of an individual scholar: read it” 
(Bergstrom, 2010; en Farji-Brener & Ruggiero, 2010).

También deberíamos incorporar la perspectiva de género, tanto en el 
cupo de representación sindical como en el de Consejos, Juntas y Comisiones 
en los organismos de Ciencia y Técnica. Este punto es importante debido a 
que mujeres y varones tenemos diferentes “picos de productividad” (Tadey, 
2015) que están asociados a las tareas de cuidado, relacionados generalmente 
con la maternidad, pero no siempre tenidos en cuenta en las evaluaciones.

En líneas generales, e intentando responder a la pregunta de si ¿Cual-
quier “colectivo” nos deja bien?, menciono algunas de las asociaciones/
agrupaciones que representan a trabajadoras-es de Ciencia y Técnica: 
JCP (Jóvenes Científicos Precarizados);Becarios Autoconvocados; Beca-
rios Empoderados; ATE CONICET (luego de un intento fallido de sindi-
cato propio para las-os trabajadoras-es de CONICET); CyUA (Científicos 



Organización gremial/sindical...       |  27      

y Universitarios Autoconvocados); ADURN (Asociación de Docentes e In-
vestigadores de la UNRN); CYTA (Ciencia y Técnica Argentina); APINTA 
(trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el cual 
se insertan becarias-os y técnicas-os que realizan tareas de investigación); 
CONADU y CONADUH (Federaciones de docentes universitarios que tam-
bién representan a científicos); UPCN (con representación en CONICET) y 
los “500” (investigadores con recomendación de ingreso a CONICET que no 
fueron incorporados por falta de presupuesto).

Son varios, con niveles de representatividad y representación diferen-
tes, a través de los cuales podemos intentar partir de una organización 
colectiva y gremial en cada lugar de trabajo, previamente a los acuerdos in-
tersindicales. Como por ejemplo, reclamos básicos como lograr el Convenio 
Colectivo de Trabajo (en CONICET) y derechos laborales de los becarios (tal 
vez bajo la figura de Investigador en Formación).

Palabras claves: trabajadoras-es de ciencia, organización sindical, evalua-
ción en el sistema científico, género.
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Políticas Públicas de juventud  
en la Provincia de Río Negro

Vanina Geuna y Soledad Vercellino
Universidad Nacional de Río Negro
svercellino@unrn.edu.ar 

Resumen

En el marco de la tesis de investigación de la Maestría en Políticas Públicas 
y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro, se procuró analizar las 
políticas públicas de juventud implementadas en la Provincia de Río Negro 
en el período comprendido entre el 2004 y el 2014.

Si se entiende a la política pública como un conjunto de sucesivas 
tomas de posición del estado frente a cuestiones socialmente problema-
tizadas, en esta tesis se examinó con algún detalle un aspecto parcial de 
este tema: los así llamados "procesos de diseño y formulación" de políticas 
públicas de juventud. El trabajo se ha abocado – en un campo no abordado 
hasta el momento- a sistematizar, caracterizar y analizar los instrumentos 
que el estado provincial ha generado destinados a las juventudes y que 
se materializan en leyes, decretos, resoluciones, documentos, discusiones 
parlamentarias. Teóricamente se inscribe en los trabajos que ponen el 
acento en la institucionalidad, la integralidad, así como las tipologías y los 
paradigmas en los que se enmarcan los programas, proyectos y acciones 
destinadas a los jóvenes de la Provincia.

Se trata de una investigación cualitativa, que privilegia el análisis de las 
normativas y documentos técnicos que dieron origen a esos programas, 
proyectos y acciones. El estudio implicó recurrir a múltiples fuentes de in-
formación a través de distintas técnicas (análisis documental y entrevistas 
semi-estructuradas).

La presentación del análisis se ha organizado en torno a tres ejes, la ins-
titucionalidad, la integralidad y las configuraciones que asumieron las polí-
ticas públicas de juventud (tipología y paradigmas en los que se enmarcan).

Como resultados se advierte que el órgano provincial creado con la fun-
ción de coordinar las políticas del área, la Dirección de Juventudes, no ha 
desempeñado un papel rector de las políticas del área identificadas, las que 
carecen de una dirección común o de un eje articulador. También se advier-
te un débil desarrollo institucional y escasa continuidad de la política de 
juventud, que se traduce en escasa articulación y coordinación.
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Del análisis, se puede afirmar que el Estado Rionegrino orienta sus in-
tervenciones en materia de juventud en dos direcciones: por un lado, hacia 
una mirada fragmentaria y sectorial de la realidad juvenil y de la acción 
estatal, y por el otro, hacia una mirada agregativa y generalista, con la con-
secuente pérdida de la especificidad del sujeto joven. Asimismo, existe una 
frágil legitimidad de las áreas de juventud en la estructura organizacional 
del Estado, así como una débil incorporación de temáticas de juventud en 
la agenda pública y gubernamental.

Los paradigmas que predominan y sustentan las políticas públicas de 
juventud en la Provincia de Río Negro, en el período analizado 2004- 2014, 
son el de etapa preparación, identificando a la juventud como un momento 
de transición hacia la adultez (Programa de Capacitación Laboral Participar, 
Seminario de capacitación Conociendo mis Derechos, Fondo de Desarrollo 
Juvenil, Preventores Juveniles y Ferias y Eventos Juveniles) y el de etapa pro-
blema para la sociedad, donde la juventud es vista como riesgosa y trans-
gresora (Fortalecimiento Familiar, Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, 
Protocolo de Atención integral de Niños, Niñas y Adolescentes detenidos o 
demorados en oficinas tutelares o en unidades de orden). Existe una excep-
ción a esta norma, que son los dos programas bisagras (Espacio Comunitario 
de Integración Social y Programa Rionegrino de Redes Juveniles HUECHE) 
que pueden enmarcarse en un nuevo paradigma, el Tradivanzado.

Palabras clave: política pública de juventud, juventud, Río Negro, paradig-
mas de las políticas públicas de juventud
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Los caminos del duelo, el castigo y la expiación: 
narraciones sobre la Patagonia

Facundo Iriarte
Universidad Nacional de Río Negro, CIEDIS (Sede Atlántica)
facuiriarte23@gmail.com

Resumen

Esta comunicación presenta resultados preliminares de la investigación 
realizada en el marco de una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científi-
cas (CIN) codirigida por la Dra. Teresa Varela y se inserta en el proyecto 
de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro (Sede Atlántica). 
La construcción de los discursos sobre la Patagonia en el cine argentino: 
emplazamientos, cronotopías, territorialidades y temporalidades” dirigido 
por la Dra. Paula Rodríguez Marino.

La investigación se propone analizar las modalidades de espacialidad 
y temporalidad que construyen a la Patagonia en producciones cinema-
tográficas argentinas recientes e indagar los sentidos hegemónicos y su 
cuestionamiento.

La hipótesis general propone que los filmes Jauja (Lisandro Alonso, 
2014) y La Película del Rey (Carlos Sorín, 1986), se caracterizan por la mo-
noacentuación en ciertos tópicos respecto a la territorialidad y al paisaje de 
la región.

Para el análisis de Jauja y La película del rey concebimos a la Patagonia 
como un tipo particular de heterotopía (Foucault, 2010:1062) que contie-
ne en el espacio del cuadro al “cronotopo del camino” (Bajtín, 1989a: 274; 
(Bajtín, 1989b: 271), los “cronotopos de la aventura” y de la “prueba” (Bajtín, 
1991:337)

Algunos resultados preliminares sugieren que en estas producciones 
se acentúan la ira, la locura y las formas del trabajo de duelo (Freud, 1979; 
Amado, 2008; Jelin, 2001). La territorialidad patagónica aparece homoge-
neizada en el filme de Sorín y como un espacio con una continuidad iluso-
ria en la creación de Alonso. Territorialidad, fantasía, duelo y cronotopías 
convierten a la zona de la meseta y a la atlántica en momentos (Laclau & 
Mouffe, 2004; Laclau, 1995)

Palabras clave: cine argentino - patagonia - cronotopos - emplazamientos
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Resumen

Se presentan avances de la investigación realizada en el marco de la tesina de 
grado de la carrera Licenciatura en Comunicación Social, la que se propone 
determinar los alcances y las causas principales del aislamiento social de los 
miembros de la colectividad boliviana en el Valle Inferior del río Negro. La 
tesina se inscribe en un proyecto de investigación (UNRN PI 40-C-450) y en el 
marco de una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC-CIN).

Según INDEC (2010) hay 4068 bolivianos residiendo en la provincia de 
Río Negro. La literatura indica que esta colectividad es con frecuencia ob-
jeto de caracterizaciones discriminatorias, tanto en la vida cotidiana como 
en los medios de comunicación (Grimson, 2005; Cerruti, 2010; Ciarallo, 
2011) y que en ella se observan fenómenos de aislamiento y autocerramien-
to (Caggiano 2001). Asimismo se advierte que la condición indígena de esta 
población y el proceso de aislamiento social en que se ve envuelta es escasa-
mente abordado en las investigaciones.

En ese marco, la tesis se propone analizar el significado que implica 
para los inmigrantes bolivianos el reconocerse como indígenas; determi-
nar en qué medida la identidad nacional boliviana desplaza, se superpone 
u oculta a la identidad indígena y la importancia de esta entre los propios 
miembros de la colectividad; analizar noviazgos y matrimonios de miem-
bros de la comunidad para analizar el grado de integración social; observar 
las redes interpersonales en su vida cotidiana, determinar cómo se mani-
fiesta y en qué contextos o situaciones el fenómeno de aislamiento social 
en torno a la variable etaria y de género e identificar discursos y prácticas 
vinculadas al temor o la desconfianza respecto de la sociedad local.

Al momento se han realizado entrevistas en profundidad a 13 migran-
tes adultos (07 hombres y 06 mujeres) que fueron los primeros en llegar a la 
zona y a 07 jóvenes: 03 migrantes y 04 descendientes de migrantes nacidos 
en la zona (05 mujeres y 02 varones).

En esta comunicación se presentarán sintéticamente los siguientes da-
tos obtenidos de las entrevistas: motivos de la migración; como significan 
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su condición indígena; rasgos de identidad cultural boliviana que se con-
servan y los que no; grado de integración con la comunidad local; repre-
sentación que tienen sobre el tratamiento que los medios de comunicación 
dan a la colectividad y la condición de género en la integración.

Palabras clave: comunidad boliviana - migración - aislamiento social - indígenas 
- valle inferior de Río Negro
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Autorreferencia singular en el discurso 
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Resumen

Este trabajo forma parte de los resultados de mi tesis de maestría cuyo 
tema es la variación lingüística entre la primera persona (yo) y la tercera 
persona (Evo/Evo Morales/Evito) como formas de autorreferencia singu-
lar en el discurso del presidente boliviano Evo Morales. El marco teórico 
de esta investigación lo constituye la teoría de la variación lingüística de 
la Escuela Lingüística de Columbia (Diver 1995; García 1995; Reid 1995; 
Martínez 2000, 2006, Mauder y Martínez 2007). La hipótesis que se pone 
a prueba en la tesis en torno al significado de las formas en variación 
es que la alternancia entre las diferentes formas de autorreferencia da 
cuenta de estrategias distintas de autopresentación del hablante en el 
discurso. El objetivo de esta comunicación es indagar el parámetro de la 
DISTANCIA (temática, enunciativa, referencial) con el fin de testear si el 
hablante está operando según la estrategia comunicativa de establecer 
más o menos distancia respecto de sí mismo al elegir alternativamente 
las formas de primera persona singular y de tercera persona singular 
definida. Analizamos la DISTANCIA que el hablante establece cuando 
se refiere a sí mismo según el género discursivo en el que aparecen las 
formas (distancia temática: discurso político vs entrevista de persona-
je), según la fuente de la enunciación (distancia enunciativa: discurso 
propio vs discurso ajeno), según el tipo de signo del contexto (distancia 
referencial: discurso negado vs discurso no negado). Se considera tam-
bién una segunda forma de distancia temática que evalúa la ausencia vs 
presencia de riesgo asociado al discurso negado en el marco de los casos 
de imagen negativa y discurso directo.

Palabras clave: autorreferencia - discurso político - variación lingüística - 
Evo Morales



38  |    Zanfardini

Bibliografía

Diver, William. (1975). “The Nature of Linguistic Meaning” en Huffmann, A. Y Davis, J. 
(Eds). (2012). Languaje: comunication and human behavior. Leiden: Brill.

Diver, William. (1995). “Theory” en Huffmann, A. Y Davis, J. (Eds). (2012). Languaje: co-
munication and human behavior. Leiden: Brill.

García, Érica. (1985). “Shifting variation” In Lingua 67, págs.189-224.
García, Érica. (1988). “Lingüística Cartesiana o el Método del Discurso” En: Lenguaje en 

Contexto 1:5-36.
García, Érica. (1995). “Frecuencia (relativa) de uso como síntoma de estrategias etno-

pragmática” en Klaus Zimmermann (Ed.) Lenguas en contacto en Hispanoamé-
rica. Vervuert. Iberoamericana, Madrid. Pp. 51- 72.

García, Érica. (1997). “La portée de la variabilité” en F.Gadet (ed.), Langue Francaise 115, 
Larousse, 30-47.

García, Érica. (1998). “Qué cuenta, y cómo contar en lingüística”, en Paepe, Ch. y Delbe-
cque, N. (Coord.), Estudios en honor del profesor José de Kock, Leuven: Leuven 
University Press, págs. 217-223.

García, Érica. (2009). The Motivated Syntax of Arbitrary Signs. Cognitive constraints on 
Spanish clitic clustering. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company.

Huffman, Allan. (1995). “The purpose of a grammatical analysis”. TRENDS IN LINGUIS-
TICS STUDIES AND MONOGRAPHS, 84, 185-212.

Huffman, Allan. (2001). “The linguistics of William Diver and the Columbia School”, en 
Word: Journal of the International Linguistics Association Editors, Volumen 52, 
número 1, págs. 29-68.

Huffman, Allan. (2006). “Diver´s theory” en Davis, J. Gorup, R. And Stern, N. (Eds.) Ad-
vances in functional linguistics. Columbia School beyond its origins. Amster-
dam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Huffman, Allan. (2012). “Introduction: The Enduring Legacy of William Diver”, Huff-
mann, A. Y Davis, J. (Eds.). (2012). Languaje: comunication and human behavior. 
Leiden: Brill. Pp. 1-22.

Kabatek Johannes. (Ed.) (2008). Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: 
Nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas, Madrid: Iberoamerica-
na – Vervuert.

Mailhes, Verónica N. (2016). “El futuro de los políticos” Un estudio de la variación morfo-
sintáctica en el empleo de los tiempos de futuro en el discurso político. Disponi-
ble en Repositorio de Tesis de Maestría www.repositorio.filo.uba.ar Consultada 
el 7 de octubre de 2017.

Martínez, Angelita y Adriana Speranza. (2009a). “Variaciones lingüísticas: usos alter-
nantes”, en Narvaja de Arnoux, E. (Dir.) (2009) Pasajes. Escuela media-enseñan-
za superior. Propuestas en torno a la lectura y la escritura, Buenos Aires: Biblos, 
págs. 179-203.



Autorreferencia singular en el discurso político...      |  39      

Martínez, Angelita. (1995). “Variación lingüística y etnopragmática: dos caminos parale-
los” en II Jornadas de lingüística Aborigen, Instituto de Lingüística, Universidad 
de Buenos Aires: 427-437.

Martínez, Angelita. (2000). Lenguaje y cultura. Estrategias etnopragmáticas en el uso de 
los pronombres clíticos lo, la y le en la Argentina en zonas de contacto con lenguas 
aborígenes. Universidad de Leiden, Instituto de Lenguas Comparadas. Holanda.

Martínez, Angelita. (2004). “Estrategias discursivas como parámetros para el análisis 
lingüístico”, en Contini Morava, E., Kirsner, R.S. y Rodríguez-Bachiller, B. (Eds.) 
Cognitive and communicative approches to linguistic analysis, Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, págs. 361-379.

Martínez, Angelita. (2006). “Lenguas y variedades en contacto: gramaticalización y fre-
cuencia de uso” Libro de Actas. Encuentro de lenguas indígenas americanas. 
Instituto de Lingüística, Universidad de La Pampa.

Martínez, Angelita. (2009). “Seminario de Tesis. Metodología de la investigación lingüís-
tica: el enfoque etnopragmático”, en Narvaja de Arnoux, E. (dir.) Escritura y pro-
ducción de conocimiento en las carreras de posgrado, Buenos Aires: Santiago 
Arcos editor, págs. 259-286.

Martínez, Angelita. (2014). “La ruta de la Etnopragmática”, en Martínez, A. y Gagliardi, L. 
(2014) Rutas de la lingüística en la Argentina, Argentina: Universidad Nacional 
de La Plata, págs. 101-115.

Martínez, Angelita. (2017). “Un antes y un después en la teoría del número verbal: el 
aporte del español de los Andes” En: Palacios, Azucena (Coord.) Variación y cam-
bio lingüístico en situaciones de contacto. Iberoamericana. Vervuert: 97-112.

Martínez, Angelita. (En prensa). “El método cualitativo-cuantitativo: Hacia una supe-
ración de la dicotomía” en Martínez A., Speranza A. y Bravo de Laguna G (Eds). 
Fronteras teóricas. Colección Discutir el lenguaje. La Plata: Universidad Nacio-
nal de La Plata. E-Book.

Mauder, Elisabeth. (2000). “Variación lingüística y etnopragmática. Factores sociocultu-
rales en la variación ser/estar”. Signo & Seña, 11, 223-241.

Reid, Wallis (1991) Verb and Noun Number in English: a Functional Explanation. Lon-
don/New York: Longman.

Speranza, Adriana. (2014). Estudios lingüísticos para comunicación social: la eviden-
cialidad en el discurso periodístico, Moreno: Universidad Nacional de Moreno.

TUTE (2014) Tira publicada el 17 de octubre de 2014 en su Página Oficial de Facebook. 
https://www.facebook.com/pg/Tute.dibujante/photos Consultada por última 
vez el 16 de octubre de 2017.

Zanfardini, Lucía. (En prensa). “El género discursivo como variable independiente: «yo» 
vs. «uno» en entrevistas y discursos presidenciales de Cristina Fernández de 
Kirchner” en Álvarez Garriga, Dolores, Lucas Gagliardi y Lucía Zanfardini (Eds.) 
Punto de encuentro. Estudios sobre el lenguaje. Colección Discutir el lenguaje. 
La Plata: Universidad Nacional de La Plata. E-Book.





Mujeres en situación de prostitución...      |  41      

Mujeres en situación de prostitución.  
Aportes a la intervención de trabajo social

Anahi Waidatt y Daniela Heim
Universidad Nacional de Río Negro
waidattanahi@gmail.com

Resumen:

En este trabajo se presenta el proyecto de investigación para la tesina de 
grado de la Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Río Negro. Este proyecto pretende conocer y aproximarse a la historia de 
vida de mujeres que ejercen la prostitución en la ciudad de Viedma, como 
una forma de recuperar sus narraciones, promover la escucha de sus pro-
pias voces y generar su visibilidad como sujetos de derechos.

Para ello se ha elegido la perspectiva teórico metodológica de Pierre 
Bourdieu quien propone “reflexionar sobre las posibilidades de aprehender 
la lógica que ponen en marcha los agentes sociales que producen sus prác-
ticas” ya que esta teoría permite observar las estructuras sociales externas y 
las internalizadas también denominado Habitus.

En cuanto a los objetivos refiere a conocer y analizar las prácticas 
sociales de mujeres ejercen la prostitución a partir de sus historias de 
vida y experiencias transitadas a lo largo de su trayectoria social, como 
un modo de fomentar y poner en valor sus palabras, voces, y narraciones. 
Desde este enunciado se ha seleccionado una Metodología Cualitativa y 
como herramienta la técnica denominada Historia de Vida, su unidad de 
análisis son mujeres previamente identificadas que ejercen o ejercieron 
la prostitución de manera autónoma, independiente y son mayores de 
edad. Respecto a la recolección y el análisis estarán unidos durante todo 
el proceso de construcción de la historia de vida guiado por el método 
Hermenéutico- Dialéctico.

Palabras clave: prostitución - género - mujeres
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Resumen

La provincia de Río Negro se particulariza por ser pionera en el Modelo de 
Salud Mental Comunitaria a partir de la Sanción de la Ley Provincial 2440, 
1991, lo que ha supuesto un abordaje integral de la salud, desde un enfoque 
de derechos. Sin embargo, en las políticas de prevención y tratamiento del 
consumo problemático de sustancias psicoactivas desarrolladas por el Mi-
nisterio de Salud de Río Negro, conviven dispositivos diversos, que remiten 
a enfoques distintos, desde el abstencionismo a la reducción de daños. Esto 
hace que un usuario circule por distintos mecanismos de acceso, deriva-
ción y exclusión en una variedad dispositivos dentro y fuera de la provincia. 
Nuestro trabajo tiene como propósito identificar y analizar los itinerarios 
terapéuticos de jóvenes usuarios de sustancias psicoactivas, analizando las 
condiciones subjetivas y contextuales que interactúan en los mismos, así 
como también la presencia e incidencia de las instituciones de Salud Pública.

Por itinerarios terapéuticos se entiende al conjunto de procesos em-
prendidos por los sujetos en busca de tratamiento, a partir de la constata-
ción de algún malestar, en este caso el consumo problemático de sustancias 
psicoactivas. (Trad et al, 2010; Auge, 1998Trad et. al. 2010 en Wagner A. 2012). 
Si bien es cierto que el término ‘terapéutico’ suele estar asociado al trata-
miento de enfermedades, en este tipo de estudios se utiliza más bien ligado 
a la idea de búsqueda de bienestar que se suscita en personas o grupos que 
vivencian sufrimiento. (Wagner 2012).

El tipo de metodología será cualitativa de corte etnográfico. Se entiende 
que es la alternativa metodológica adecuada para el estudio de grupos de 
difícil acceso, altamente vulnerados y estigmatizados. La misma se define 
en los estudios sobre poblaciones con consumo problemático de sustancias 
como “una práctica de aproximación a la realidad basada en una interacción 
lo más continuada e intensa posible con el grupo estudiado en su ambiente 
social cotidiano y que se realiza a nivel microsocial, (...) aporta explicaciones 
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de la vida del sujeto en sus propios términos ya que se hace una construcción 
del mismo dentro de la cultura que forma parte” (Romaní, O (1995), en Ortiz. 
(2003) Observatorio Epidemiológico en México: Metodología para la elabo-
ración de estudios epidemiológicos a nivel nacional y local y estudios para 
grupos especiales relacionados con las adicciones. pp. 101-111).

En la problemática del consumo, el territorio se ha vuelto espacio de dis-
puta. Por un lado, en la preocupación por la expansión del tráfico de drogas 
y su impacto en los territorios –en especial los territorios pobres–, en las 
redes sociales, los vínculos e identidades que se construyen entre actores 
sociales y que marcan formas de ocupar y vivir en dichos territorios, y por 
otro, en las cuestiones vinculadas a acercar la oferta terapéutica asistencial 
de los problemas asociados a las drogas, concentrada históricamente den-
tro de espacios institucionales. (Goltzman, 2015)

Actualmente se encuentra en fase exploratoria e iniciando tareas co-
rrespondientes al ingreso al campo.

Este proyecto de investigación se encuentra enmarcado en la Beca Inter-
na Doctoral de CONICET y del Doctorado en Ciencias Sociales Fsoc –UBA.
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Resumen

Esta investigación se realiza en el marco del Proyecto de Investigación: “Po-
líticas de Cuidado, Participación Política y Desigualdades de Género en con-
texto de crisis financiera (Río Negro, 2007-2017)” PI 40-C-UNRN 545/2017

La exclusión sistemática de las mujeres de los procesos de toma de 
decisiones en todos los niveles (incluidas las medidas de austeridad y del 
diseño de políticas públicas de cuidado) dificulta la posibilidad de forjar 
una agenda feminista y transformadora. Argentina no es la excepción en 
la región, y específicamente en la provincia de Río Negro, los estudios sis-
temáticos que den cuenta de la relación entre desigualdades de género y 
participación política son escasos e incipientes. En ese marco el PI UNRN 
545/2017 tiene entre sus objetivos el estudio y análisis de las políticas que 
promueven la participación política de las mujeres y su impacto en las polí-
ticas de cuidado en Río Negro durante el período 2007-2017.

Los resultados presentados corresponden al relevamiento y sistematiza-
ción de datos cuantitativos sobre la participación de las mujeres en los Pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel provincial y municipal del año 2017. 
La información relevada será analizada siguiendo la metodología del Índice 
de Paridad Atenea desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, IDEA y ONU Mujeres. El “Índice de Paridad Política” mide el esta-
do del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, definiéndolos como: 
“El derecho (...) al acceso y la plena participación en la vida política y pública, lo 
que implica un ejercicio real y efectivo del poder político, así como el proceso 
de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública y política en igual-
dad de condiciones con los hombres y sin discriminación de ningún tipo”.

En el póster se presentarán los resultados parciales de los datos provin-
ciales ya obtenidos y las principales conclusiones que dan cuenta del esce-
nario de desigualdad de género en la participación de las mujeres en los 
distintos espacios de decisión del Estado (en todos sus poderes y niveles). 
Se observa que a pesar de haber aumentado la presencia de las mujeres aún 
no ocupan espacios jerárquicos y/o de decisión."
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Políticas Estatales de Seguridad 
en Río Negro 2003-2011
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Resumen

El poster sobre Políticas Estatales de Seguridad en Río Negro 2003-2011 so-
cializa un recientemente aprobado Proyecto de Tesis de Maestría en Políti-
ca Públicas y Gobierno que pretende contribuir al estudio y análisis de tales 
políticas en lo relativo a sus procesos de diseño e implementación.

Se focaliza en diciembre 2003- diciembre 2011, período que en lo pro-
vincial refleja dos gestiones de gobierno de un mismo partido político y 
gobernador y nacionalmente coincide con una serie de políticas nacionales 
de seguridad orientadas hacia la promoción de derechos, la redefinición 
del rol de las distintas fuerzas de seguridad (Arslanián, 2008; Béliz, 2012; 
Constantino, 2015) y el abordaje de la complejidad del problema privile-
giando la atención en las causas de la inseguridad (Calzado, 2015; Dastres 
& Muzzopappa, 2003 (Kessler, 2014).

Enmarcado teóricamente en Oszlack & O´Donnell (1984 [1976]), prevé 
una contextualización sociohistórica de la evolución de la seguridad desde 
lo 80 (Palmieri, 1997; Zaffaroni, 2011) en la estatalidad provincial (Sidicaro, 
2006; Torres & Cuervo, 2010) como objeto de política pública en Río Negro 
seguida por el estudio del recorte temporal identificando decisiones prin-
cipales del estado provincial en su intento de sortear una crisis carcelaria, 
atender a la inseguridad y a las dinámicas de otros actores del campo fun-
damentalmente el policial.

Metodológicamente es un estudio cualitativo de diseño emergente, que 
empleara técnicas de análisis documental (discursos y declaraciones públi-
cas) y entrevistas en profundidad a las autoridades políticas decisoras de 
tales políticas como fuentes primarias apelando en subsidio a secundarias 
como artículos periodísticos y entrevistas de otras investigaciones (Caba-
lleri & Navarrete, 2010; Consiglio, 2017).

Palabras clave: políticas públicas - seguridad - gobierno civil - policía - cárcel
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Política penitenciaria rionegrina. 
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Resumen

El poster socializa un trabajo que parcialmente se encuentra dentro del 
Proyecto de Tesis de Maestría en Política Públicas y Gobierno acerca de 
Políticas Estatales de Seguridad del período 2003-2011. La extensión hasta 
2017 permite apreciar el giro de la decisión reformista retornando a la tra-
dicional gestión policial de los establecimientos carcelarios.

La problemática se contextualiza espacial e históricamente (Carrizo, 
2005; Casamiquela, 2006; Muzzopappa, 2000; Pérez, 2016; Rafart, 2008 entre 
otros) por ser un trabajo presentado en las II Jornadas “Horizontes histo-
riográficos de los estudios penitenciarios” aunque prioriza la historia del 
presente local con las características de coetaneidad del estudio (Cuesta 
Bustillo, 1993) aunque desde un interés en la política pública. Se atiende 
la evolución normativa y el posicionamiento de actores principalmente el 
policial (Saín, 2002) en relación con distintos eventos producto de las polí-
ticas de seguridad implementadas por los Gobiernos del período desde la 
propuesta investigativa de Oszlack & O´Donnell (1984 [1976]).

El enfoque metodológico es comprensivo descriptivo y por lo reciente 
de la temática se emplean fuentes primarias como la evolución de textos 
normativos, análisis del discurso de versiones taquigráficas y conversa-
ciones informales con autoridades políticas e institucionales del sistema. 
Como fuentes secundarias se encuentran investigaciones y entrevistas 
dentro tesis que abordaron el tema.

Palabras clave: política de seguridad - policía - cárcel - penitenciario
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Ocupación de Tierras y producción  
de Hábitat. Análisis de las condiciones  
que posibilitaron la regulación dominial
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Resumen

La presente investigación se llevará a cabo como tesis final de la Maestría en 
Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

La provincia de Río Negro en general, y la ciudad de Viedma en particu-
lar, presentan actualmente un importante déficit habitacional.

El proyecto de investigación se proponen problematizar tanto el dere-
cho a la ciudad, como las distintas formas de crear ciudad que surgen ante 
el avance del neoliberalismo y la lógica mercantil.

El Estado provincial, el municipal y los habitantes de la ciudad han teni-
do diferentes respuestas para atender esta problemática. Las tomas de tie-
rras y la construcción social del hábitat (CSH) en los contornos de la ciudad 
de Viedma no constituyen un fenómeno nuevo, pero si se han multiplicado 
notablemente en el siglo XXI como una posible respuesta al problema de 
acceso a la tierra y la vivienda.

Entre el año 2007 y el 2015 en la ciudad de Viedma existen 7 barrios que 
surgen a partir de ocupaciones de tierras (B° Puente Viejo, B° Unión, B° 
Santa Clara, B° El Progreso, B° Álvarez Guerrero, B° 30 de Marzo, B° Cuchi-
lla Norte), con un número aproximado de 700 viviendas y un acceso a los 
servicios públicos básicos nulo, exceptuando aquellos casos donde se da un 
proceso de regularización y urbanización posterior.

La “autoconstrucción” se ha constituido como una opción para los sec-
tores populares y como una forma alternativa de “crear ciudad”. Este fenó-
meno deja al descubierto el marcado déficit habitacional en la ciudad y las 
falencias de parte del Estado para garantizar este derecho humano básico, 
incluido tanto en tratados internacionales, en la Constitución Nacional, en 
la Provincial y en la Carta Orgánica de la ciudad de Viedma.

Algunos asentamientos logran ser reconocidos formalmente por el Es-
tado Municipal y otros permanecen en la precariedad y la informalidad. En 
este marco cabe interrogarnos: ¿Cuáles son las condiciones por las cuales 
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algunos asentamientos consiguen ser reconocidos como barrios formales 
integrados al tejido urbano y otros permanecen como asentamientos pre-
carios en la ciudad de Viedma?

A partir de los objetivos planteados, la estrategia metodológica com-
plementará métodos cualitativos y cuantitativos que se realizarán en dos 
etapas diferenciadas. Se combinará el uso de 1) fuentes secundarias como 
diarios, publicaciones, el Boletín Oficial del Municipio y la página web ofi-
cial del mismo, 2) y fuentes primarias donde se realizarán entrevistas en 
profundidad a habitantes de los barrios, representantes de movimientos 
sociales y ONGs involucradas y a funcionarios públicos.

Palabras clave: ocupación de tierras - producción social del hábitat - regulación 
dominial
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Resumen

Se presenta un trabajo de beca de investigación para graduados otorgada 
por la UNCo, bajo la dirección de la Mgter. Claudia Sus, en el marco del 
Proyecto de Investigación: “Mediaciones que facilitan el posicionamiento 
alumno: un abordaje desde las significaciones de los jóvenes”, del Programa 
de Investigación: “Las prácticas educativas. Abordaje desde las experiencias 
y significaciones de jóvenes y adultos”. En este trabajo de investigacion se 
realiza una aproximación a las mediaciones de los docentes en la escuela 
media, a partir de los relatos de los jóvenes que ya han transitado la esco-
laridad secundaria, indagando los modos en que se fueron configurando 
tales mediaciones en sus experiencias por la escuela media, y los efectos 
de estas últimas en sus posicionamientos ante el aprendizaje. Para ello, 
se toma como marco de referencia conceptual el enfoque de la psicología 
educacional, para reflexionar acerca de las mediaciones del docente y los 
elementos que la configuran; el enfoque psicopedagógico, para abordar la 
cuestión del aprendizaje, los posicionamientos ante el aprender y las con-
notaciones del docente; y el socioeducativo, para comprender el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la trama contextual. Bajo una perspectiva 
metodológica cualitativa de carácter comprensivo, se trabaja con entre-
vistas abiertas y en profundidad, y relatos. Las unidades de información 
que aportan los datos primarios la conforman los jóvenes que asisten al 
CURZA-UNCo. Se prevé entrevistar 12 jóvenes aproximadamente, cifra que 
podrá modificarse según la saturación de información. Se propusieron y 
llevaron a cabo las siguientes actividades: búsqueda y revisión bibliográfica 
específica sobre la temática de trabajo, realización del diseño de muestra, 
convocatoria a participar de la investigación, elaboración y prueba de ins-
trumentos de recolección de datos, administración de entrevistas, inicio 
de análisis de las entrevistas administradas, encuentros periódicos de 
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supervisión de las actividades con la directora de beca, participación en 
distintos eventos científicos con ejes temáticos afines al presente trabajo.

Se espera enriquecer la categoría mediaciones didáctico-pedagógicas, 
y seguir apostando a que otros aprendizajes son posibles, en la medida en 
que se le permite al sujeto relatar(se) sus experiencias educativas recupe-
rándose momentos significativos del acto de enseñar, y pensar(se) en sus 
propias vivencias ante el aprender.

Palabras clave: mediación didáctico - pedagógica - escuela secundaria - 
jóvenes - posicionamiento - aprendizaje
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Aprendizaje y nuevos horizontes  
de los jóvenes de las escuelas medias nocturnas

Betiana Mansilla
Universidad Nacional del Comahue-CURZA
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Resumen

El presente escrito surge en el marco de una Beca otorgada por el CIN (Con-
sejo Interuniversitario Nacional de Estímulo a las Vocaciones Científicas), 
en el período 2017, denominada “Aprendizajes que construyen los jóvenes 
alumnos de las escuelas medias nocturnas, que les permiten construir nue-
vos horizontes”; además de encontrarse vinculada a mí tesis de grado de la 
carrera de Licenciatura en Psicopedagogía, dirigidas por Mgter. María Inés 
Barilá y co-dirigida por Lic. Analisa Castillo.

Tanto la beca como la tesis se enmarcan en el Proyecto de Investiga-
ción (1) 04/V099 “Jóvenes y adultos. Diversos modos de transitar y signifi-
car las experiencias educativas en el nivel medio”; que integra el Programa 
de Investigación 04/V099 “Las prácticas educativas. Abordaje desde las ex-
periencias y significaciones de jóvenes y adultos”, dirigidos por la Mgter. 
María Inés Barilá y aprobados por Ordenanza Nº 905/17 del Consejo Su-
perior de la UNComa.

El plan de trabajo de la beca, así como el proyecto de tesis, están cen-
trados en indagar aprendizajes tantos escolares, familiares y sociales que 
construyen los/las jóvenes alumnos/as de las escuelas medias nocturnas, 
posibilitadores de nuevos horizontes futuros. Se opta metodológicamente 
por la perspectiva cualitativa para la aprehensión y construcción de los da-
tos en el campo. Se intenta llevar adelante un tipo de estudio exploratorio 
y comprensivo, en función de conocer los aprendizajes que posibiliten la 
construcción por parte de los/as jóvenes alumnos/as de horizontes futuros

En la presente jornada, se mostrará el recorrido realizado hasta el mo-
mento en éste acercamiento al campo de la investigación.

Palabras clave: juventud - aprendizajes - expectativas a futuro
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La relación con el saber de adolescentes 
insertos en comunidades Mapuche

Rocío Belén Andrade y Soledad Vercellino
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rociobelen11@hotmail.com

Resumen

La presente investigación se encuadra en una Tesis de Investigación de Gra-
do que se presentó para optar por el Título de Licenciada en Psicopedagogía 
de la Universidad Nacional del Comahue –Centro Regional Zona Atlántica-.

Como objetivo general analizó la relación con el saber de adolescentes 
que transitan sus estudios secundarios en comunidades Mapuche de ám-
bito rural y urbano de Río Negro.

Indagó los objetos y prácticas sociales de saber que se ofrecen a los ado-
lescentes insertos en esas comunidades tanto en ámbitos educativos como 
comunitarios

Analizó los procesos de construcción sociocultural de la adolescencia en 
las mismas e identificó rasgos de la crisis subjetiva adolescente, con espe-
cial énfasis, en lo referente a su relación con el saber.

Marco conceptual referencial se inscribe en los estudios de la Relación 
con el Saber (Beillerot. J: 1996, 1998, 2001 – Charlot. B: 2008) con especial én-
fasis en los que han estudiado tal relación en los jóvenes mapuches. Asimis-
mo se nutre de algunas conceptualizaciones sobre juventud y adolescencia 
(Hartmann. A: 2000)

Es un estudio de casos cualitativo sobre dos grupos de adolescentes, uno 
de la Lof Kintul Folil y el otro de la Lof Ngpun Kurra. Dicho estudio implicó 
recurrir a múltiples fuentes de información a través de distintas técnicas 
(entrevistas semidirigidas, observación no participante y análisis de docu-
mentos) poniendo en valor la voz de los sujetos que participaron de la misma: 
treinta jóvenes, dos ancianos, dos Loncos, una referente cultural de las comu-
nidades rionegrinas, representantes educativos, una abogada mapuche.

Los saberes y prácticas de saber comunitarios adquieren un carácter 
mítico (son relatos sostenidos por los adultos que aparecen más o menos 
fragmentarios, más o menos ocultados, más o menos reivindicados) con 
escasez de ritos que sostengan su inscripción colectiva e individual. Las 
ofertas del sistema educativo si bien tienen en común haber sido diseñadas 
para impedir el desarraigo cultural, son cuestionadas por los adolescentes 



64  |    Andrade y Vercellino

quienes denuncian el empobrecimiento de la oferta educativa. Las nuevas 
generaciones, frente a esa condición de la oferta cultural, desarrollan re-
laciones con el saber de tipo transgresoras, es decir, se apoderan, no sin 
costos, del saber más o menos disponible, más o menos ofertado.

Palabras clave: relación con el saber - adolescentes - mapuche
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Los talleres artísticos como medio  
de reconstrucción social. El caso del programa 
Envión de Carmen de Patagones

Gisell. M. Bustos
UNRN- Sede Atlántica
gisellbustos@gmail.com

Resumen

En este póster se van a presentar los resultados de la tesis elaborada para 
obtener el título de Licenciada en Trabajo Social. Se han identificado varias 
experiencias argentinas y de otros países que recurren al arte como estra-
tegia de inserción social.

Objetivos de Investigación:
“El taller y la reinserción social de los jóvenes” (Kantor- Roitter & Daza 

(2012); González (2010); Infantino (2009); Barbosa (2002).
“El desarrollo de herramientas metodológicas de intervención en pro-

yectos artísticos que apuesten a la reconstrucción social”. (Kantor, Roitter 
& Daza (2012); González (2010).

“La relación entre talleres artísticos y la educación de los jóvenes que 
asisten a los mismos”. (Kantor-Roitter & Daza (2012); Diker & Frigerio; 
González (2010); Barbosa (2002); Iwai. K (2002).

Se trata de un estudio cualitativo, hermenéutico, multidimensional en el 
que se ha priorizado el dar la palabra a los principales actores involucrados.

Resultados:
El arte como modo de comunicación-expresión, la generación de la-

zos sociales, el arte como disciplina- responsabilidad, otorga sentido de 
pertenencia, brinda “sanación”, arte y trabajo como forma de reconstruc-
ción social.

Herramientas metodológicas propias de talleres artísticos que pro-
moverían la reinserción social: el rol del tallerista como garante de una 
intervención educativa que apuesta a la reinserción social de los jóvenes, 
poniendo énfasis en la escucha y momentos de reflexión.

Continuidades y discontinuidades entre el espacio de taller y el escolar: 
Resultan importantes para poder interpelar a la escuela y al taller, y tener 
presente que en contextos de exclusión y marginalidad es necesario replan-
tearnos constantemente las formas de enseñar.
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Enseñanza y Aprendizaje de Conceptos Básicos  
de Programación. Revisión de Materiales  
Educativos Digitales Basados  
en Realidad Aumentada

Ana Belén Rangnau, Edith Lovos y Cecilia Sanz
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Resumen

Los cursos introductorios de programación de nivel universitario requie-
ren que los estudiantes desarrollen habilidades de comprensión, de expre-
sión de modelos, de diseño y evaluación de la solución algorítmica. Por otra 
parte. para que un programa pueda ser ejecutado por una computadora, 
es necesario usar un lenguaje de programación y esto requiere conocer la 
sintaxis y semántica del lenguaje elegido. Entre los factores o situaciones 
que afectan la enseñanza y aprendizaje en estos cursos se destacan: cono-
cimientos previos nulos o no afianzados en resolución de problemas, falta 
de interés y la necesidad de contar con recursos didácticos que tengan en 
cuenta las características de los estudiantes actuales. En este sentido, la 
realidad aumentada (RA), se presenta como una posibilidad para el dise-
ño de materiales educativos digitales (MED) que resulten motivadores y 
acordes a los estudiantes actuales. En este trabajo se presentan criterios de 
evaluación de MED y los resultados de una revisión bibliográfica de MED 
basados en RA que pueden utilizarse como apoyo al aprendizaje de con-
ceptos básicos de programación en cursos introductorios de nivel superior. 
Esta investigación se llevó adelante a través de una Beca de Experiencia 
en Investigación, Transferencia y Arte (BEITA) en el marco del proyecto de 
investigación denominado “La mediación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en procesos educativos. Innovaciones para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje” (PIUNRN -40-C-486).

Palabras clave: materiales educativos digitales - realidad aumentada - 
enseñanza-aprendizaje - programación
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Resumen

Los ecosistemas del Noreste de Patagonia presentan signos de degrada-
ción producto de las actividades antrópicas causando un aumento de la 
proporción de suelo desnudo, degradación de sus características físicas y 
químicas, pérdida de especies, degradación de las comunidades nativas y 
pérdida de la productividad primaria. Frente a este escenario de degrada-
ción aparece la restauración ecológica como una opción de importancia 
para recuperar ambientes degradados y restaurar la productividad perdi-
da. Existen dos variantes en restauración ecológica; la activa (eliminación 
del disturbio y reintroducción de propágulos o ejemplares) y la pasiva 
(eliminar el factor causante de disturbio). El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la recuperación de la cobertura total, de especies perennes y 
perennes forrajeras en ensayos de restauración activa y pasiva, en sitios 
con una historia de uso similar y características ambientales diferencia-
das. Los datos fueron tomados usando el método de intercepción lineal 
y, debido a la falta de normalidad, se empleo estadística no paramétrica. 
Los resultados obtenidos en la recuperación de la cobertura vegetal total 
no presentaron diferencias significativas entre sitios y tratamientos. Sin 
embargo, al analizar la composición de esa cobertura se observaron di-
ferencias significativas entre los tratamientos de rehabilitación activa y 
pasiva. En los tratamientos de restauración activa se registró una elevada 
cobertura de especies perennes y perennes forrajeras respecto de la re-
gistrada en la restauración pasiva. Posiblemente, este efecto sea causado 
por la reintroducción de ejemplares de especies perennes forrajeras que 
actúan como fuente de propágulos y, además, facilitan el establecimiento 
de renovales de nuevos ejemplares.
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Resumen

Los cambios del uso de la tierra en la transición Monte-Espinal pueden cau-
sar cambios estructurales en la vegetación y reducción de la biomasa así 
como la desaparición de bienes y servicios ambientales. Resulta necesario 
contar con estimaciones confiables de estructura y biomasa de la vegeta-
ción leñosa para el manejo productivo, la conservación y la restauración 
de los ecosistemas áridos-semiáridos. El área de estudio incluye a las loca-
lidades de Patagones (Buenos Aires), Adolfo Alsina y General Conesa (Río 
Negro). En 11 sitios se estimó la biomasa aérea, se caracterizó florística-
estructuralmente la vegetación y se calculó el Índice de Vegetación Norma-
lizado (NDVI). En el marco de una tesina de grado se estudió la relación en-
tre la biomasa con la cobertura y el NDVI. Se establecieron cuatro umbrales 
de NDVI con los cuales se proyectó espacialmente la biomasa. La biomasa 
de la vegetación obtuvo un mejor ajuste con los valores de NDVI. La proyec-
ción de biomasa varía según la localidad, Patagones (uso agrícola) presentó 
mayor superficie del umbral con el mayor contenido de biomasa, Adolfo 
Alsina (uso ganadero), mayor superficie con el umbral de menor contenido 
y, General Conesa (uso ganadero), presentó una uniformidad en superficie 
en relación con los cuatros umbrales. Patagones es la localidad de mayor 
aporte de biomasa, pero posee una mayor reducción del Monte y proble-
mas ambientales asociado a suelos erosionados. Para poder entender las 
variaciones de la vegetación y generar herramientas de manejo que se ajus-
ten a estos sistemas naturales es necesario contar con estudios biofísicos 
y además entender las relaciones socioeconómicas vinculadas al sistema 
productivo de cada localidad.

Palabras clave: vegetación leñosa - biomasa - índice de vegetación norma-
lizado (ndvi)
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Resumen

La actividad turística es indisociable del espacio donde se localiza, y ello 
debe considerarse si se aspira a un desarrollo turístico sostenible. Actual-
mente la dimensión recreativo-turística del espacio rural participa simul-
táneamente con las dimensiones natural-ecológica, económica-productiva 
y residencial, generando un espacio multifuncional.

Se presentan los primeros avances del proyecto de beca de investi-
gación en ejecución, resultados del análisis bibliográfico, entrevistas 
semiestructuradas a informantes clave y la observación participante en 
actividades agropecuarias. En esta primera etapa de investigación se 
relevaron, caracterizaron y clasificaron las experiencias de turismo en 
el espacio rural del Valle Inferior del río Negro. En general, estas inicia-
tivas se caracterizan por el papel relevante de la mujer rural en la acti-
vidad agropecuaria y turística, la persecución de objetivos económicos y 
socioculturales, así como por su perfil asociativo. A su vez, se comprobó el 
interés de visitantes que llegan a las chacras del valle para conocer y par-
ticipar de actividades agropecuarias. A futuro se espera indagar acerca de 
las facilidades y dificultades en el desarrollo de las experiencias turísticas 
estudiadas, caracterizar y clasificar los productores/as primarios involu-
crados en el espacio rural del valle en estudio y analizar la potencialidad 
de incorporar ofertas de agroturismo.

El incipiente desarrollo de actividades turísticas en el espacio rural del Va-
lle Inferior del río Negro, permite constatar la adopción del turismo como ac-
tividad complementaria y su concepción benéfica por parte de los producto-
res/as. A su vez, se evidencia la necesidad de un acompañamiento institucio-
nal para el desempeño y continuidad de esas actividades, debido al abandono 
de emprendimientos una vez finalizados los programas de asesoramiento.

Palabras clave: turismo - espacio rural - multifuncionalidad - desarrollo local
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Resumen

En las islas de vegetación del Monte rionegrino los arbustos dominantes 
facilitan la retención de semillas transportadas por el viento. Además, la 
protección del arbusto ante factores climáticos severos mejoraría el reclu-
tamiento de plántulas (RP). Esta facilitación sería afectada por la historia 
de uso (pastoreo e incendios). Esta tesis se realizó en el Monte oriental 
rionegrino, evaluando cambios en el banco de semillas (BS) y el RP según 
distintas historias de uso, para estimar la capacidad de recuperación del 
pastizal. Se seleccionaron sitios con diferentes combinaciones de pastoreo 
y fuego. Se realizaron experimentos mensurativos y manipulativos. Los ar-
bustos facilitaron el mantenimiento del BS de gramíneas perennes (GP), 
no su formación. En sitios con disturbios intensos (pastoreos sin quemar) 
el BS y el RP fueron escasos, comprometiendo la capacidad de recuperación 
de los sistemas. El aumento del BS de especies anuales, con emergencia 
coincidente con las GP, mostraría una elevada competencia. Sitios sin pas-
toreo mostraron BS de GP abundantes, pero sólo tuvieron un RP signifi-
cativo en sitios con disturbios recientes, probablemente por generar gaps. 
En interislas dominadas por suelo desnudo, los pastos facilitaron el BS de 
anuales y el RP de GP, pero sólo en pastoreos con fuego de diez años. Se 
rechaza la hipótesis de que el efecto facilitador del arbusto aumenta con 
disturbios más intensos. Disturbios intermedios (combinaciones de pas-
toreo y fuego), impulsarían esta facilitación en islas, y también en pastos 
aislados. Sin embargo, el pastoreo como único disturbio sí causó una de-
pleción del BS de GP.

Palabras clave: pastoreo - fuego - gramíneas perennes - plantas anuales - 
facilitación
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Resumen

La desertificación es considerada un problema complejo en zonas áridas y 
semiáridas. El pastoreo por ganado doméstico es una de sus mayores cau-
sas y junto con la introducción de las aguadas han provocado cambios en 
la productividad de la vegetación. La existencia de dos tipos de patrones 
sugiere un comportamiento diferencial de la vegetación frente al pastoreo, 
posiblemente relacionado con procesos de arbustización. Los estudios so-
bre los efectos de la arbustización han sido enfocados desde un servicio: el 
de provisión de forraje, provocando una percepción negativa del incremen-
to de los arbustos. Este proceso podría no asociarse con la degradación, 
sino que cada sitio respondería de una forma diferente. En este sentido, 
existe un factor de confusión entre las causas y los efectos del pastoreo y de 
la arbustización. El área de estudio es el noreste de la Patagonia, en el límite 
sur del Monte-Espinal, con vegetación arbustivo-graminosa. La estructura 
y el funcionamiento de estos sistemas están modelados por tres tipos de 
disturbio: la herbivoría, el fuego y las sequías. Para la selección de los sitios 
de muestreo se utilizan imágenes satelitales de alta resolución, para identi-
ficar 10-15 aguadas artificiales. A partir de ellas se delimita en una distancia 
de 3000 m un gradiente de intensidad decreciente de pastoreo, en las cuales 
se realizan muestreos exhaustivos de vegetación, intensidad de pastoreo y 
suelo. El objetivo es monitorear la degradación de los sistemas y evaluar los 
servicios ecosistémicos provistos, en sitios con los dos tipos de respuesta 
de productividad.
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Resumen

La trichinellosis es una zoonosis parasitaria mundialmente distribuida. El 
hombre y una amplia variedad de animales domésticos y silvestres se infec-
tan al consumir carne cruda o poco cocida infectada con larvas de nemato-
des del género Trichinella. En Argentina, es una enfermedad endémica que 
constituye un grave problema de salud pública. Actualmente, se reconocen 
en el mundo 9 especies y 3 genotipos de Trichinella. En Argentina se ha 
identificado la presencia de 4 especies: T. spiralis, T pseudospiralis, T. bri-
tovi y T. patagoniensis. Si bien la principal fuente de trichinellosis humana 
son los porcinos domésticos, en los últimos años los brotes registrados por 
consumo de carne de animales de caza se han visto incrementados. Con el 
objetivo de evaluar el rol del jabalí y roedores silvestres en el ciclo de Trichi-
nella spp. en Patagonia noreste, se recolectaron y analizaron mediante di-
gestión artificial 300 muestras de tejido esquelético de jabalí y 107 carcasas 
completas de roedores silvestres. La totalidad de las muestras resultaron 
negativas mediante digestión artificial a la presencia de Trichinella spp. De 
127 de los jabalíes se analizaron muestras sanguíneas mediante la técnica 
de ELISA, obteniéndose dos ejemplares positivos. Estos resultados podrían 
estar indicando la presencia y circulación de Trichinella spp. entre jabalíes 
de Patagonia noreste con una carga parasitaria baja que no se considera 
infectiva para el hombre. Resulta entonces importante continuar con las 
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acciones de vigilancia y diagnóstico de Trichinella especialmente en jabalí 
cuyo consumo y comercialización informal es elevado y llevar adelante ac-
ciones educativo-sanitarias.
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Resumen

La riqueza y abundancia de la ornitofauna local es regulada por factores 
ambientales donde se encuentre inmersa. Utilizando datos registrados en 
la zona ribereña urbana de la comarca Viedma-Patagones, sumado a su 
caracterización espacial, en este trabajo se determinó una relación para 
explicar la distribución de las especies de aves. Para el relevamiento, se rea-
lizaron 45 salidas a campo en primavera, verano y otoño de la temporada 
2016-2017, cada una de una duración de 2 horas: puesta y salida del sol. Se 
efectuaron en los márgenes ribereños de ambas localidades en donde se re-
gistró especie y cantidad de individuos observados utilizando parámetros 
de frecuencia convencionales: Muy Abundante, Abundante, Poco Abundan-
te, Rara. Como resultado se observaron n=57 especies. La riqueza no varió 
significativamente entre ambos márgenes, contabilizando un total de 42 
sp. Viedma y 40 sp. Patagones, en cambio sí hubo diferencias en la abun-
dancia. Las especies torcaza (Zenaida auriculata), zorzal patagónico (Turdus 
falcklandii), golondrina patagónica (Tachycineta leucopyga), golondrina negra 
(Progne elegans), benteveo común (Pitangus sulphuratus), hornero (Furnarius 
rufus) y tordo músico (Agelaioides badius), Abundantes o Muy Abundantes en 
Viedma, resultaron Poco Abundantes o Raras en Patagones. Viedma pre-
senta una mayor masa forestal y un difícil acceso para el peatón en ciertos 
sectores y Patagones cuenta con una costanera angosta y más edificaciones 
sobre la orilla del río. Teniendo en cuenta un futuro plan de urbanización 
costero sustentable, la presencia de una mayor masa arbórea y una menor 
presencia edilicia, resulta en una mayor abundancia de las especies de la 
ribera urbana.

Palabras clave: riqueza - abundancia - masa forestal - ornitofauna
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Resumen

La observación de aves silvestres en su hábitat natural «Birdwatching», es 
una actividad extendida en el mundo entero. El objetivo fue relevar la orni-
tofauna de la ribera del valle inferior del río Negro, y evaluar la posibilidad 
de que la actividad sea un atractivo turístico de la Comarca Viedma-Pata-
gones. Para ello, se realizaron 45 salidas en primavera, verano y otoño de la 
temporada 2016-2017 de una duración de 2 horas: puesta y salida del sol. 
Las mismas se efectuaron en los márgenes ribereños de ambas localidades, 
registrándose especie y cantidad de individuos utilizando

parámetros de frecuencia convencionales: Muy Abundante, Abun-
dante, Poco Abundante, Rara. Como resultado se observaron n=57 es-
pecies. La zona de mayor actividad registrada fue el sector de la ribera 
viedmense entre la oficina de turismo y el puente ferrocarretero. Las es-
pecies más abundantes fueron: el Loro barranquero (Cyanoliseus patago-
nus), Zorzal patagónico (Turdus falcklandii), Torcaza (Zenaida auriculata), 
Paloma picazuró (Columba picazuro), Golondrina patagónica (Tachycineta 
leucopyaga), Hornero (Furnarius rufus) y Benteveo común (Pitangus sulphu-
ratus). Entre las que se odrían considerar más atractivas se encuentran 
el Churrinche (Pyrocephalus rubinus), Naranjero (Pipraeidea bonariensis), 
Cardenal común (Paroaria coronata), Cardenal amarillo (Gubernatrix 
cristata), Jilguero dorado (Sicalis flaveola), y el Halconcito colorado (Falco 
sparverius). Teniendo en cuenta entonces su avifauna y accesibilidad, la 
ribera del valle inferior del río Negro se podría considerar propicia para 
el desarrollo de actividades de observación de aves. De generarse tal pro-
puesta, deberían considerarse medidas sustentables en su organización 
y manejo que aseguren las actividades sin generar impactos negativos 
en la avifauna y su ambiente.
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Resumen

La horticultura del valle inferior del río Negro se caracteriza por la produc-
ción de cebolla (1054 ha) seguido de la de zapallo (455 ha) y hortalizas varias 
(451 ha). Estas últimas destinadas principalmente al mercado local en la feria 
Municipal de Viedma y verdulerías de la Comarca. El principal inconveniente 
en la producción de hortalizas varias es la competencia con las malezas, que 
según las especies de cada lote y la estación del año requieren de diferentes 
manejos. El objetivo fue caracterizar la comunidad de malezas presentes en 
los cultivos hortícolas de invierno del valle inferior del río Negro. Para ello se 
seleccionaron 5 parcelas de productores con cultivo de: cebolla de invierno, 
ajo (2), brócoli y lechuga. En cada uno se identificaron las malezas presentes 
sobre el camellón en un marco de 30 x 30 cm (N=5). Se identificaron 21 espe-
cies en total, con un promedio de 5,3 especies por muestra. El 52,4 % tiene un 
ciclo anual, 19,0% bienal y el 28,6 % es perenne. El lote con lechuga presentó 
la mayor biomasa y abundancia de malezas mientras que el de cebolla fue el 
menos afectado. Las especies mas frecuentes fueron Capsella bursa-pastoris, 
Senecio vulgaris y Verónica persica, las mas abundantes por muestra Sysimbrium 
irio, Capsella bursa-pastoris y Verónica persica y las de mayor biomasa Daucus spp, 
Sinapis arvensis y Capsella bursa-pastoris.
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Resumen

La horticultura tiene el desafío de producir alimentos en cantidad y calidad 
suficiente para cubrir las demandas, minimizando los riesgos sobre el me-
dio ambiente y la salud humana. Resulta importante estimar la calidad de 
los suelos, puesto que contribuye a establecer la sustentabilidad de los di-
ferentes sistemas de cultivo. Los suelos con máxima calidad son capaces de 
mantener alta productividad y causar el mínimo disturbio ambiental. Los 
indicadores bioquímicos tienden a reaccionar de manera rápida y sensible 
a los cambios producidos por el manejo del cultivo, por lo tanto podrían 
constituir una señal temprana, y ser de utilidad para estimar el impacto 
ambiental, incluso antes que las propiedades fisicoquímicas. Es por ello, 
que en el presente trabajo nos propusimos determinar la incidencia de los 
cultivos hortícolas de invierno sobre los indicadores de actividad biológica 
del suelo. Para ello se recogieron muestras compuestas por 15 submuestras 
de los primeros 5 cm de suelo en lotes con cultivo de invierno (cebolla, ajo, 
lechuga y brócoli) y de los alrededores de cada uno como testigo (N=4). Se 
determinaron las actividades: respiratoria, estearasa y deshidrogenasa. La 
actividad deshidrogenasa resultó el indicador mas sensible a las prácticas 
de manejo de los cultivos de invierno. Los cultivos de brócoli y lechuga pre-
sentaron menores diferencias respecto a sus testigos, probablemente debi-
do a que su ciclo productivo es menor. Los cultivos de ajo y cebolla tienden 
a disminuir la calidad biológica de sus suelos al ser evaluados por estos in-
dicadores. Convendría analizar estos indicadores en todo el ciclo del cultivo 
para evaluar el impacto ambiental de cada manejo.

Palabras clave: respiración - estearasa - deshidrogenasa - indicadores 
biológicos
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