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xxvii rEUNIÓN aRGENTINA DE eCOLOGÍA

xxIii rEUNIÓN de la sociedad de ecología de chile

Les damos la bienvenida a la VI Reunión Binacional de Ecología – XXVII Reunión Argentina 
de Ecología – XXIII Reunión de la Sociedad Chilena de Ecología, que se realizará en la ciudad 
de las Cataratas, Misiones, Argentina, durante el mes de septiembre del año 2016  
bajo el lema “El desafío de integrar sociedad y naturaleza: propuestas desde la Ecología”.
 
Con su sede enclavada en el ecosistema más biodiverso de Argentina, en un entorno de 
exuberante vegetación y atractivos naturales, en donde los seres humanos conviven en 
estrecho contacto con la naturaleza, y bajo el lema “El desafío de integrar sociedad y natu-
raleza: propuestas desde la Ecología” con�amos en que esta reunión será un ámbito propi-
cio para dialogar, discutir y confrontar ideas de diversas áreas de la ecología. Esperamos que 
esta reunión además de congregue investigadores y estudiantes de Chile y Argentina, 
congregue pero también a nuestros vecinos de Brasil y Paraguay, con quienes compartimos 
una Triple Frontera. 
 
Sólo nos resta decirles, ¡la tierra colorada los espera!

18 - 22 SEPTIEMBRE 2016
pUERTO iGUAZú

Auspician la VI Reunión Binacional de Ecología:

Mención especial: 
Patricia Zelaya
Dra. en Ciencias Biológicas, Instituto de Ecología 
Regional (CONICET-UNT)

Ganador del concurso de logo: 
Pablo Ruiz
Estudiante de la Lic. en Ecología y Conservación del 
Ambiente - FCF - UNSE
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AsAE
Asociación Argentina de Ecología



Organizan: 

Asociación Argentina de Ecología 

Sociedad de Ecología de Chile 

 

Organizadores locales: 

Instituto de Biología Subtropical (UNaM - CONICET) 
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Agradecemos a todas las instituciones que ofrecieron apoyo financiero, donaciones 
o contribuyeron a la organización de la reunión:
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Srbek-Araujo, Ana
Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas, 
Universidade Vila Velha e Instituto SerraDiCal de Pesquisa e 
Conservação, Brazil
de Mello Beisiegel, Beatriz
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos 
Carnívoros CENAP, ICMBio, Atibaia, SP, Brazil
Lima, Fernando
IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, Nazaré Paulista, 
SP, Brazil, Programa de Pós-graduação em Ecologia e 
Biodiversidade, Instituto de Biociências, Universidade Estadual 
Paulista – UNESP, Rio Claro, SP, Brazil
Sana, Denis
Instituto Pró-Carnívoros Atibaia, Av. Horácio Neto, 1030 
(12954-010), Atibaia, SP, Brazil, Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMA), Porto Alegre, RS, Brazil
Xavier da Silva, Marina
Projeto Carnívoros do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, 
ICMBio, Brasil
Velázquez, Myriam
Fundación Moisés Bertoni. Asunción, Paraguay
Cullen, Laury
IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, Nazaré Paulista, SP, 
Brazil
Crawshaw, Peter
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos 
Carnívoros CENAP, ICMBio, Atibaia, SP, Brazil
Jorge, María Luisa
Vanderbilt University, Nashville, TN, Estados Unidos
Galetti Jr, Pedro
Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal 
de São Carlos, São Carlos, SP, Brazil
Di Bitetti, Mario S
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA. Facultad de Ciencias Forestales, 
UNaM
Cunha de Paula, Rogerio
Instituto Pró-Carnívoros Atibaia, Atibaia, SP, Brazil. Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros 
CENAP, ICMBio, Atibaia, SP, Brazil
Eizirik, Eduardo
Instituto Pró-Carnívoros Atibaia, Atibaia, SP, Brazil, PUCRS, 
Faculdade de Biociências, Porto Alegre, RS, Brazil
Aide, Mitchell
Department of Biology, University of Puerto Rico, San Juan, 
Puerto Rico
Cruz, Paula
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA
Perilli, Miriam
Programa de Pós-graduação em Ecologia, Universidade 
Federal de Viçosa, MG, Brazil
Souza, Andiara
Departamento de Genética e Evolução, Universidade Federal 
de São Carlos, São Carlos, SP, Brazil
Quiroga, Verónica
IBS, UNaM-CONICET. CeIBA

Nakano, Eduardo
Instituto de Pesquisas Cananéia, Cananéia, SP, Brazil
Ramírez Pinto, Fredy
Fundación Moisés Bertoni, Asunción, Paraguay
Fernández, Sixto
Fundación Moisés Bertoni, Asunción, Paraguay
Costa, Sebastián
Instituto Nacional de Medicina Tropical, Misiones, Argentina. 
CeIBA. 
Moraes Jr, Edsel A
Biotrópicos, Instituto de Pesquisa, MG, Brazil
Azevedo, Fernando
Instituto Pró-Carnívoros Atibaia, Atibaia, SP, Brazil, 
Departamento de Ciências Naturais, Universidade Federal de 
São João del Rei, São João Del Rei, MG, Brazil

El Bosque Atlántico (BA) es una de las áreas más diversas y 
amenazadas del planeta. Reuniendo datos de 14 grupos de 
investigación, analizamos el estado poblacional del jaguar 
en el BA y propusimos acciones para su conservación. 
Usamos registros de jaguares y Maxent para estimar el 
hábitat disponible y el área actualmente ocupada por la 
especie. Utilizamos modelos de captura-marcado-recaptura 
espacialmente explícitos y datos de 30 muestreos de 
cámaras trampas para conocer la densidad de jaguares, 
y estimamos el tamaño poblacional de los fragmentos 
ocupados. Mediante análisis del corredor de menor costo, 
evaluamos la conectividad entre subpoblaciones. El 85 % del 
hábitat de la especie se ha perdido y sólo el 7 % se encuentra 
en buen estado. Los jaguares subsisten en menos del 4 % 
de la región y viven en bajas densidades la mayoría de las 
áreas. La población total es de 202 (IC: 129-302) individuos. 
Identificamos siete Unidades de Conservación de Jaguares 
(UCJ) y siete UCJ potenciales, pero solo tres tienen 50 o más 
individuos. Algunas de las UCJ podrían estar conectadas, pero 
la mayoría se encuentran aisladas. La pérdida y fragmentación 
del hábitat han sido la principal causa de declinación de la 
especie, pero la mortalidad inducida por humanos amenaza 
a las poblaciones remanentes. Las acciones necesarias para 
conservar la especie incluyen la reducción de la mortalidad 
antrópica, la mejora en la conectividad del hábitat, y la 
suplementación de individuos en poblaciones pequeñas.

Vegetación terrestre de las Islas del Parque 
Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia 
Austral (PIMCPA), Chubut, Argentina

Pazos, Gustavo
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas 
Continentales (IPEEC-CONICET), Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)
gpazos@cenpat-conicet.gob.ar
Coronel, Franco
UNPSJB
Cheli, Germán
IPEEC, CONICET, Facultad de Ciencias Naturales, UNPSJB
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Coronato, Fernando
IPEEC, CONICET, UNPSJB
Beeskow, Ana
Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET)

El PIMCPA se ubica al norte del Golfo San Jorge y protege 
más de 180 km de zona costera patagónica, incluyendo 39 
islas. En este trabajo se presentan los primeros resultados del 
relevamiento de las comunidades vegetales (CV) de las islas 
Leones y Tova, las más grandes y emblemáticas del PIMCPA. El 
mismo forma parte de un proyecto de relevamiento integral 
de flora, fauna y vestigios de ocupación humana del siglo 
XIX. Cada isla posee una superficie aproximada de 6 km2 
pero difieren en su distancia al continente (Leones: 1 km, 
Tova: 6 km). Durante cuatro campañas primavero-estivales 
se relevaron las CV más representativas de las islas mediante 
censos tipo Braun-Blanquet. La estructura y composición 
florística de las mismas fue comparada con las representativas 
de la porción continental adyacente reportada por otros 
autores. Se calculó el índice de similitud de Bray-Curtis sobre 
la matriz de sitios-especies y se realizó un escalamiento 
multidimensional no métrico. Mediante ANOSIM, se evaluó 
el efecto de la localización geográfica (continente vs isla) 
y, sólo para las islas, el efecto del tipo de CV (matorral, 
estepa arbustiva, pastizal, roquedal) anidado dentro de 
identidad de la isla. Las CV del continente se diferenciaron 
significativamente de las correspondientes a ambas islas (R= 
0,585; P 0,20). Estos resultados sugieren que la distancia 
al continente no es un factor significativo asociado con la 
estructura y composición de las CV insulares. De esta manera, 
las mismas podrían representar relictos de la vegetación 
preexistente a la formación de las islas (ca. 10 000 años AP) 
y habrían adquirido su configuración actual mediada por 
filtros ambientales (clima y sustrato). Además, la presencia 
de especies exóticas indica un rol central del hombre en su 
introducción desde tiempos históricos en las islas.

Producción de biomasa aérea de especies 
herbáceas post-quema controlada en un pastizal 
del sur del Caldenal

Peláez, Daniel V
Dto. de Agronomía (UNS), CIC, CERZOS; dpelaez@criba.edu.ar
Blazquez, Francisco R
Dto. de Agronomía (UNS), CONICET, CERZOS
Andrioli, Romina J
Dto. de Agronomía (UNS)
Elia, Omar R
Dto. de Agronomía, CONICET, CERZOS

No existe información sobre el efecto del fuego controlado 
sobre la producción de biomasa aérea (PBA) de las especies 
herbáceas en el sur del Caldenal (SE de La Pampa). Se evaluó 
la PBA de las especies herbáceas más conspicuas de la región 
después de un fuego controlado. En un potrero de 600 ha, 
se establecieron cuatro unidades experimentales (UE) de 1 

ha. Dos UE fueron quemadas en forma controlada a favor 
del viento en marzo de 2013 a las 3 pm: temperatura del aire 
25°C, humedad relativa 34 % y velocidad del viento 16 km h-1. 
Las dos restantes UE no se quemaron (control). En cada UE se 
localizaron cinco parcelas (0,5 m2 c/u) que fueron excluidas al 
pastoreo con jaulas de metal. La biomasa herbácea aérea en 
cada parcela se cosechó al final del primer (2013) y segundo 
(2014) ciclo anual de crecimiento post-quema. El material 
cosechado se separó por especie, se secó en estufa (60°C) 
y se pesó. El análisis estadístico se restringió a comparar los 
tratamientos quemado vs control en cada periodo de estudio. 
Los datos de PBA herbácea (transformación raíz cuadrada) se 
analizaron con un ANOVA siguiendo un diseño completamente 
al azar y las diferencias entre medias se determinaron con 
la prueba de Duncan. La PBA total (verde + seca) de Poa 
ligularis fue mayor (p < 0,05) entre tratamientos. En Nassella 
clarazzi no hubo diferencias (p < 0,05) entre tratamientos 
en la producción de biomasa verde en el segundo ciclo de 
crecimiento post-quema. Las quemas controladas pueden 
reducir la PBA de las especies herbáceas y de N. clarazii, una 
de las gramíneas forrajeras nativas más importantes de la 
región, durante el primer ciclo de crecimiento post-quema.

Comercio internacional, recursos naturales y 
conflictos ecológico-distributivos: un “Prebisch 
ecológico” en América Latina

Pengue, Walter A
Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos 
Aires y Ecología. Resource Panel, Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP)
wapengue@ungs.edu.ar

La entrada al siglo XXI ha traído aparejado para la humanidad 
una serie de transformaciones sociales, tecnológicas, 
científicas y productivas que han facilitado el acceso del 
hombre a formas de explotación de los recursos naturales 
inéditas hasta hace poco más de dos décadas. Asimismo, 
la globalización de la economía está permitiendo un flujo 
internacional de materiales, productos y recursos naturales 
(renovables y no renovables) inéditas en la historia planetaria. 
Para las economías mundiales, la mera posesión de recursos 
naturales no implica ciertamente un paso obligatorio hacia 
el desarrollo. Entre la posesión importante de notables 
ventajas comparativas (tierra, agua, biodiversidad, territorios 
en áreas templadas, accesibilidad), quienes tienen por otro 
lado, ventajas competitivas (conocimiento, tecnología, 
logística, poder), o aquellos países que cuentan con ambos 
(comparativas y competitivas) existe hoy en día una 
ambigüedad creciente en términos de las formas en que 
se usan los recursos naturales, su aprovechamiento más o 
menos sustentable, la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes y el desarrollo integral de sus sociedades. Los 
estudios vinculados al metabolismo social responden a un 
abordaje que desde disciplinas como la Economía Ecológica y 


